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INT R 0 ~UCCI 0 N!/ 

INTRODUCCION AL PANORAMA GINERAL DE LA REGION 

Una detenida observacion, de la evolucion mundial de la 
pesqueria, los mercados doaesticos y el coRe%cio internacional 
nos lleva a valiosas conclusiones cuando nos ubicamos en la po
sicion de analistas o estudiosos de estos temas. Pero el produc 
tor pesquero se enfrenta a diario con la necesidad de tomar de= 
cisiones en cuanto a que le conviene mas producir y en consecuen 
cia, cual es la implemeritaci6n optima de SUS lineas de produc -
cion, en funcion de una supuesta deaanda. El misao tipo de inte
rrogantes se plantean de algun aodo los planif icadores o los fun 
cionarios que dirijen los organismos de diagraaacion de la poli
tica pesquera en cada uais. 

Su definicion es una cuestion prioritaria para la adecuada 
asignaci6n de los recursos, al servicio de la producci5n. Las 
necesarias respuestas no son obtenidas de enfoques tan 
globales como el de la situaci6n mundia1 y la cuantificacion de las 
ofertas y demandas de los distintos pa!ses, pues esta visi6n generali~adora 
no hace distinci6n acerca de una serie de 2spectos fundarentales para la 
definicion de la situacion y perspectivas da un detertl'.inado i?lercado o 
oesouer!a. 

Ea neceaario entonces, agregar a la inf?rmacion de tipo 
general, los datos particularea de cada aercado y sus distin
tas interacciones en el sensible y competitivo aundo del co
mercio internacio nal. 

Asimismo, debemos tener en cuenta la situacion socio-eco
nomica de los pueblos y sus habitos de consumo frente a las al
ternativas a:imentarias; asi coao, el poder adquisitivo en ter
ainos generales y el nivel nutricional. En este sentido pode
mos senalar que en la region, la Argentina es el unico pais 
que cuenta con un nivel ~ro•edio d~l mismo orden que los pa1-
ses de mayor desarrollo en cuanto a aporte calorico diario, 
- mis de 3.200 calorias -, aunque solo Haiti, registra menos 
de 2.000 calor{as/Jia, como los paises mas carenciados. La ma
yoria de las naciones se encuentran en un nivel medio, como se 
detalla a continuacion: 

!/ El presente trabajo ha sido realizado en base a un TDUestreo r~gional de 
pa1ses , efectuado pr~ri&11ente per la ONUDI e informaciones generales 
existente:a "".obre el conjunto consii"erado. En esta forma es que se des
cribe ld situacion de la &ctividad pesquera en ~ERU, REPUBtICA DOMINICA 
NA, ARGENTINA, CHILE y COLOMBIA y se trata luego de extraer conclusio 

nes ~enerales sobre toda la region. 

' 
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Mas de 3.200 calorias: Ar~entina (1) 

De 2.801 a 3.200 calorias: ~exico, Paraguay, Uruguay. 

De 2.801 a 2.800 calorias: Brasil, Venezuela, Colombia, 
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 Dominicana. 

Menos de 2.000 calorias: Haiti. 

Para hacec un analisis miR claro y conce~tual intentare
aos dar una 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 mas acertado 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 informacion. 

En el marco de una produccion mundial - en cuanto a 
capturas - que en los anos 50 fue del orden de los 20 millo
nes de toneladas y que en los ultimas 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 contribuyo el 11,8 % de la prociuccion 
mundial y el 14,1 % en 1984. Ademas, el incremento en el peri
odo 1983/84 de la pesqueria re~ional, en terminos relativos, 
fue del 25,5 %, mientras que el promedio Mundial fue tan solo 
del 5 %. (2) 

Independiente~:.nte de las evaluaciones puramente cuanti
tativas, podemos considerar tambien otros aspectos de gran im
portancia que hacen a la caracterizacion de la actividad pes
que~a de cada pais y de la region 

Asi por ejemolo, Jaoon es el ~rimer pa{s pesquero del 
mundo coi unos 10 millones de toneladas anual~s, pero ademis, 
su poblacion realiza el mayor consumo per-capita y la pesca 
tiene por destino la alimentacion humana directs. 

En ~ambio, la Union Sovietica, que ocuoa el segundo lu
gar, destina gran parte de sus capturas a la alimentacion 
de los animales de granja. 

(1) FUY.NTE: FAO c/inf. de 1979/81. (2) FUENTE: OLDEPESCA 

' 

' 
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El pais que ocupa el tercer lugar muestra un panorama 
muy distinto. Se trata de China y gran oarte de sc producci6n 
provicne de cultivos en aguas interiores, consumiendose en 
el mercado interno en au totalidad. 

Segun este tipo de analisis y teniendo en cuenta los 
diversos elementos intervinientes, rodemos decir, que la 
region Latinoamericana aparece por las grandes producciones 
de harina de pesr.ado en Chile y Peru, con cifras de capturas 
desproporcionadas~ respecto del consumo de la poblaci6n del 
irea. 0 sea que. aunque la re~i6n muestre en termioos de 
producci6n una posici6n preponderante. no representa la pes
ca en ella una actividad tradicional, arraigada en la cul
tura de sus pueblos. 

Se puede hacer una apreciacion del consumo de pesc~do, 
£n otros terminos, observando las cifras de suministro 
diario dP los distintos tipos de alimento en diversas re
giones del mundo. 

En America Latina las proteinas provenientes del pescado 
tienen una participa~ion en la di~ta del 3,88 %, siendo 
este un valor relativamente bajo frente a otras regiones 
tradicionalmente consumidoras de pescado. En cuanL~ a las 
calorias, el aporte del 0,57 % resulta el menor valot ex
ceptuando a Africa. 

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

Loa paises del area del Caribe, muestran un panorama 
en cierto modo oouesto, con resu!tados negativos en la balan
za comercial en muchos casos. aunque el consumo per-capita 
es del mismo orden. 

Por otra parte, en la medida en que el objeto de la 
explotacion es la exportaci6n, la actividad tiene caricter 
industrial, con buen nivel tecnologico, en cambio. cuando 
solo se consumen los productos en el mercado domestico~ la 
actividad es primaria y artesanal. 

Es destacable la imoortancia social del sector pe~quero 
artesanal por la gran cantidad de mano de obra directs ~ue 
lo sustenta en Chile, Peru y Colombia y por el hecho de 
que las tareas son re~li~adas en zonas donde hay carencia 
de otras fuentes de trabajo. 
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La situacion verificada en la region de Latinoamerica 
y el Caribe para la produccion y consumo de pescado y otros 
recursos bioacuaticos, debe interpretarse en el aarco de las 
condiciones economicas y SOCiales de SUS pueblos, que Suman 
casi 400 milloncs de habitantes, asi como el de los cambios 
producidos en la composicion de la produccion y los avances 
tecnologicos logrados. 

No solo debe interp~etarse como un avance tecnologico 
al mejoramiento de los sistemas de produccion, sino tambien 
a todo avance en el sentido de la autosuficiencia tecnolo
gica nacional o regional. Los adelantos logrados en esta for
ma, posibilitan la utilizacion de "tecnologias apropiadas", 
de f orma tal que se compatibilice el aumento de la produccion 
con 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 denominador 
en los ultimos afios ha sido el desarrollo de la actividad 
industrial con el objeto de la exportacion y en algunos 
casos el detrimento del abastecimiento interno. En efecto, 
la region produce y exporta 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 traves de la produccion de alimentos 
para consumo humano con especies con bajo costo de captura, 
que actualmente se destinan a la alimentacion animal y pro
cesamiento economico como salados, seco-salados y otros. 

No obstante, la situaci6n economica de los paises hace 
necesario tambien que se continue avanzando en el mejora
~iento de los resultados de la balanza comercial de produc
tos pesqueros y la general, en muchos donde el consume de. 
pescado representa una carga para la economia nacional. 

En algunos casos, las aejoras introducidas en la eco
nomia por los incrementoR registrados en la produccion pes
quera no tiP.nen la magnitud que podria esperarse por ser pro
ducidos por ;iotas tra~nacionales introducidas por medio de 
diversos conve1:ios o acuerdos, que si bien se traducen en 
sayor~s mont~s de •1portaciones no ti~nen los efectos mul
tiplicadores y la produccion de empleos de las industrias 
nacionales. 

' 

• 
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Si hacemos una ripida revision de la composicion de la 
produccion el panorama es alentador. pues la obtencion de 
productos transfor11ados crecio ur. promedio de un 6 % por ano 
en el periodo 1980/84. Pero 1•1 que es mis importante. se ha 
registrado una disminucion de la participacion global de la 
harina de pescado. 

En los ultimos anos. se destacan Cuba. Mexico y Peru 
por sus intentos de encontrar alternativas de produccion 
para las variedades que pueden destinarse en mayor medida 
que la actual al consumo humano directo. 



- 6 -

PERU 

1 • INTRODUCCION 

La gran expansion de la actividad pesquera en el Peru, 
data de los anos 60, en que llego a ser el mayor productor 
mundial, frente a las grandes potencias del tema, como Rusia 
y Japan.Toda esa evolucion se baso en pesca peligica - ancho
veta 6 ~ngraulis ringens - y la produccion de har;na de pesca
do para consumo humano indirecto1 Para su colocacion en un 
·:~rcado internacional de 4.000.000 de toneladas. Entre 1968 
y 1971 el promedio anual de exportaciones peruanas de harina 
fue de 2.000.000 de toneladas; cantidad que en consecuencia 
era el 50 % del abastecimiento mundial y que significaba un 
aporte al pais de mas del 30 % de las divisas que recib1a. 

Hoy el mercado ~undial ya no es de cuatro millones de 
tineJadas sino de dos, pero la deca~encia de la iadustria hari
·1era peruana no se dio por esto, sino por la no disponibili
Jad del recurso que sustentara la produccion que es hoy del 
·>rden dP. las 300/400 mil toneladas por ano. 

El colapso de la pesqueria de anchoveta impulso al go
bierno a adoptar medidas para restringir el esfuerzo sobre el 
recurso, haciendose cargo de la extraccion destinada a la 
produccion de harina y obligando a procesar una cierta cuota 
de conser~er1a a los industriales que continuaron con esa ac~ 
tividad. 

As1 fue como se produjo una gran expansion de la indus
t ria conservera, que logr6 una produccion de 8,5 millones de 
cajas de 48 latas, lo que signific6 en 1981 una venta al ex
terior de 140 millones de dolares. Pero condicionamientos 
economicos del mercado y !os costos internos han hecho que 
en 1984, las exportaciones de conservas hayan sido de solo 
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 importance procuccion en ?ase a 
sardina y jurel fundamencalmente, que han sustitu1do a la an
choveta. 

El nivel de consumo de pescado per-capita de unos in a 
13 Kg. por ano nos habla de una participacion importance e~ 
la dieta, pero no es esta la motivacion por la cual Peru es 
un pa1s pesquero. Lo es por la autoparcicipacion en el con
cexco mundial de la accividad pesquera, por la gran trascen
dencia en la econom1a incerna y por el caracter industrial 
que ha tornado en este pa{s. Esto sin desmedro de una impor
tance actividad artesanal, que moviliza y sostiene a n~ -
cridas comunidades de pescadores distribu{dos a lo largo de 

.. 

... 

I 

r 
I 

I 
I 
I 
I 
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la costa y principalmente en las numerosas caletas que ofr~
cen refugio natural a las embarcaciones. El arraigo cultural 
de estas comunidades al medio natural se ha puesto en eviden
cia por la no vtil;zacion de importantes obras de infraestrJc
tura portuaria y de servicios construidas por el gobierno 
en funcion de algunos acuerdos inte1nacionales. 

2 . IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL DE LA INDUSTRIA PESOUE~A 

EN EL PAIS. 

Desde la optica del analisis economico global del sector 
segun su evolucion en base a datos que incluyen hasta el ano 
1984, podemos decir que la pesquer1a ocupa el quinto lugar 
como fuente generadora de divisas, despues de la mineria, 
petroleo, manufactura y agricultura,con aproximadamente 300 
millones de dolares y con un potencial que por sus caracter!s
ticas especiales, ubica al sect~r pesquero en un Jugar e~pec
tante. Este aporte de divisas equivale aproximadamente al 
11 % de las exporlaciones 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 creci~iento en el 
producto bruto. 

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

Adicionalmente, el sector pesquero tiene un efecto multi
plicador impor~ante sobre las diferentes industrias que se han 
desarrollado alrededor de la pesqueria, como son, la de enva
ses, la de apareios de pesca, la de astilleros, la de metal
mecanica y otras que aprovisionan y brindan servicios a los 
cientos de embarcaciones p2squeras 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: 

E~PLEO DIRECTO 

Pesca artesanal 
Pesca industrial 
l'esca altura 

Industr\a 
J.angost 1nera 
Comercializacion 

EMPLEO INDIRECTO 

30.000 
5.000 
1.500 

36.500 

41:988 
6.000 

48.500 

- CUADRO 1 -

Fuente: Sociedad 
Nae.de Pesquerias 

36.500 

48.500 
85.000 •••••• 

240.000 240.000 

TOTAL 325.000 ·-----------
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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, pueato que la pesca art~sanal abarca multitud 
de puertos y caletas de todo el litoral y el interior. 

Asimismo, la a~tividad industrial pesquera constituye 
~a principal fuente de trabajo de varios de los principales 
puertos del rais, como son: Paita• Parachique, Chicama, Chim
bote,Supe, Chancay, Callao, Pisco e llo, entre otros, afec
tando a cerca de 300.000 personas dir~ctamente y a unas 
800.000 indirectamente. 

Es por esto que toda la roblacion 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 importance destacar que los 325.000 empleos que apare
cen en el cuadro anterior tienen incidencia sobre mas de un 
mill6n de habitantes. 

Finalmente, merece especial mencion, la pesca peruana como 
una de l3s fuentes de alimentos para el abastecimiento de 
carnes dentro de! mercado interno, alcanzando en el ano 1979 
el 41,7 % de la demanda total. Sohre el particular cabe sena
lar qu~ como es de conocimiento general, el pescado constituye 
uno de los alimentos de alto valor proteico-calorico, 
ademas es el mas barata de las carnes que consume el poblador 
peruano. Asimismo, el sector se siente comorometido en solu
cionar los actuales problemas de malnutricion que aquejan a 
la poblacion del pais. 

Al respecto, el Ministerio de Pesquer!a viene realizando 
periodicamente campanas de abaratamiento de pescado de consu
mo popular, as1 como difundiendo el uso y consumo de pescado 
por intermedio de la nficina de Educacion a1 Consumidor. Cabe 
senalar que durante la decada pasada ha disminu!do considerable
mente el consumo de carnes rojas y como contrapartida de ello 
se incrementaron el de aves y de pescado. Es asi que entre 
1975/1979 se registraron incrementos en el consumo de produc
tos hidrobiologicos; ademis, cabe resaltar que con el objeto 
de incentivar el consumo del mercado interno de pescado se 
vien~r. promocionando conservas de cipo familiar a precios razonables. 

, 

( 
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3 • ORCANIZACION INSTITUCIONAL DEL SECTOR PUBLICO PESOUERO 

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

Es asi que en 1970 en la u;archa de la reforma administra
tiva a nivel de la actividad publica se formaliza al sector 
pesquero como un sector productivo independiente, resultando 
el siguientc esquema: 

La institucionalidad publica del se~tor pesquero fue 
realizada por Decreto Ley N• 18026, del 16.12.69, que crea 
al Ministerio de Pesqueria, determinandose su ambito y es
tructure 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: 

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 personas naturales y juridicas dedicadas a la 

actividad pesquera. 

La organizacion del sector publico desde su creacion 
se ha modificado para hacerla mis dinimica y eficiente de 
ac~erdo a la politica del Escado. quedando definida segun 
segun un funcional organigrama: 

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

a • MINISTF.RIO DE PF.SOUF.RIA 

Es el organo central y rector del sector pesquero al que 
le corresponde: 
l) ~ormular y dirigir ·.a politica del sector pesquero en ar

monia con los planes de gobierno, y 
2) Planificar y normar, evaluar y promover las actividades 

correspo"dientes al imbito pesquero. 

b • ORGANISHOS PUBLICOS »ESCF.NTRALIZADOS. 

Son entidades que se rigen porsus p~opias leyes y sujetas 
a la pol{tica y objetivos diagramados por el MIPE. 
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b.l. INSTITUTO DEL ~AR DEL PF.RU (l~ARPE) 

Cuenta con autonomia cientifica, tecnica, economica y ad
ministrativa para la realizacion de investigaciones cientificas 
y tecnologicas del mar y de las aguas continentales y sus re
cursos con el objeto de loRrar el racional aprovechamiento de 
los mismos. Cuenta con 9 laboratorios regionales, 3 inspector1as 
4 buques de investigacion propios y otro cedido por el Ministe
rio de ~arina. 

b.2. INSTITUTO TECNOLO~tco PESQURRO 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 val~r nutritivo de los pro
ductos para la alimentacion de la poblacion. 

b.3. CERPER 

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

c . E~PRESAS DEL ESTADO 

c.l. PESCA PERU 

La Empresa Publica de Produccion de harina y aceite de pes
cado1 cuenta con la exclusividad de la extraccion y procesamien
to de anchov~ta 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 para la extraccion. procesamiento y/o in
dustralizacion del guano de las islas. Tambien efectua la comer
cializacion interna y externa de sus productos, excepto en es
tado fresco y congelado. · 

c.2. EPSEP 

La Empress 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 ce,.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 29.5.74 en las actividades de conservas y congelado. Ac
tualmente se encuentra en liquidacion. 

c.4. CCPES 
La ~ompania Pesquera Estrella del Peru inic~o sus opera

ciones en noviembre de 1973 en la elaboracion de productos 
de conserva y congelado. El Estado participa con el 51 % 
del capital social y el saldo Start Kist de Estados Unidos 
de Norteam~rica el 46.9 % y de Panama el 2.1 %. 

4 . LA PESOUE~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 factoria 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 
contrato de arriendo con empresas pr ~adas 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 pa{ses pesqueros del mundo. El moti
vo 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 fr{a, ademis de tener la costa miran
do a occidente; estas condiciones provocan la existencia de 
afloramientos, que no son mis que ascensiones de masas de 
agua desde las capas profundas del mar hasta la superf icie. 
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En el mar, el agua superficial ac~stumbra 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 abu~dancia de material sineral 
para util - ~ar en su crecimiento y de luz, qu~ es la fuente 
de energ que utiliza la fotosintesis. 

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

Con el fitoplancton abundante tenemos el prirer 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 macrof agos - como la merluza -
ademas de orf3nismos pertenecientes a otros muchos grupos 
zoologicos. 

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

Hay, ademis, otro factor , e enorme importancia, la co
~riente calida que proviene del Ecuador y que recibe el nom
bre de "El Nino". ~eneralmente el encuentro de ambas 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 Humboldt y la calida de 
"El Nifio", 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 -

Ocasional~ente, la corriente de .El Nino" tiene mas 
fuerza de lo ~~e es habitual; supera las aguas fr1as y pene
tra en las corrientes peruanas provocando un notable calenta
miento del a~ua. Esto suele suceder oor Navidad, de aqu1 el 
nombre de "El Nino''. Las consecuencias son importantisimas; 
las capturas sufren unas disminuciones notables debido a loR 
cambios de comportamiento de las especies frente a "El Nino", 
y los peces no adultos quedan sin alimento. orovocando morta
lidades muy importances que comprometen la pesca futura. 

Durante muchos anos la pesqueria del Peru solo ha tenido 
un nombre: la anchoveta. Fuero11 los tiempos - 1970 - del pri
mer lugar Jn el "ranking" mundial con la cantidad impre~io
nante de mas de 12 millones de toneladas anuales de capturas, 
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 mi!lones a aenos de 3 y del primer 
al quinto lugar mundial. 

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

/ 

5.2. LAS CIFRAS DF. LOS RECURSOS 

Area de Operacion 
de las Flotas 

·•: 

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 si~uiente forma, pa
ra los items principales: 
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HAR I NOS BIOMASA (Tn) * R.M.S. (Tn/aiio) 

Sardina - sardinax -
sagax 

Jurel - Trachurus 
Simetricus - Kurphi 

Caballa - Scomber 
Japonicus - Peruanus 

Anchoveta - Engraulis 
Ringers -

Herluza - Kerlucius 
Gayi Peruanus -

Calaaar 

5.530.000 

8.940.000 

1.750.000 

2.000.000 

1.000.000 
Solo s/la plataf. 

400.000 

1. 400 .000 

200.000 

100.000 

CONTINENTALES 

*Rendimiento maximo 
sostenible 

Amazonia - Varias especies -

Lago Titicaca 

DE CULTIVO 

Langostino - Cryphiops caemen tarius y/o -

Trueba - 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 

momento. 

• 

• 



(1) 

(2) 

(3) 

- 15 -

6 . INFRAESTRUCTURA PARA LA EXPLOTACION 

6.1. LA FLOTA 

Hasta 1952, 1~ pesca peru~na era esencialmente artesanai 
y con el objeto det consumo directo. En 1953 comienza a desa
rrollarse la industria de harina y aceite, en base a la a~cho
veta. La industria nav•l lleg6 entonces a construir 1.750 
embarcaciones con bodegas de 90 a 350 Tn., en 17 astilleros 
privados, 11 varade~os 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. 

Globalmente, 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 yen 1981 a 35.916 Tn. 

La mayoria 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 - CUADRO 2 -

N• DE CAPAC I DAD DE 
RUB ROS EMBARCACIONES (A) BODEGA TM 

T 0 T A L 5,268 159,259 

Con sumo humano di recto 316 40,946 

Consumo human·o indirecto 311 76,640 

Artesanales 4,617 14.000 

Arrastreras-Factorias 22 27,285 

Atuneras-Frigorificas 2 388 

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

LUGARES DE OESEMBAROUE 

En el litoral peruano existen mas de 180 centros de de
sembarque de recursos hidrobiologicos, de las cuales 23 puertos, 
77 caletas y el resto playas, en las que como caracteristica 
general se observa una falta de infraestructura portuaria, 
manipuleo de pescado, frio y ~onservacion. 

MUELLES 

Se han identificado alrededor de 39 muelles operativos, 
construidos en su m3yoria para fines de embarque y desembar
~ue comercial, y que son utilizados por la flota industrial 
y artesanal con serias limitaciones. 

El numero de muelles construidos por el sector pesque
ro t~talizan 12, donde solo 2 son para la pesca artesanal, 
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 F.mpresa Peruana de Servicios Pesqueros a nivel na
cional cuenta con infraestructura pesquera que brinda apoyo 
a las embarcaciones para el desembarque y servicios de con
servacion, distribucion y produccion pesquera como se resume 
a continuacion: 

. TERMINALES PESQUEPAS ZONALES 

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

• FRIGORIFICOS P~SOUE~OS ZONALES 

14 frigorificos operativos con una caoacidad promedio 
ae recepci6n de oroductos hidrobiologicos de 810 TH/dia. 



Actividad 

Conseivas 
• Conge!ad:> 
. Seco-Salado 

-~. 
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. ~~~~ADO ~AYORISTA PESQUF.RO 

3 en funcionamiento, dos en Lima y uno en Chiclayo. 

. CENTRO DE PlODUCCION PF.SQuERA 

3 Centro~ con una capacidad promedio de recerc:il>n d<- pr .. -
ductos pesqueros de 1,380 TM • 

. OTRAS UNIDADES DE APOYO Y SEaVICIO 

Desembarcaderos artesanales y modulos de manipulen dp 
oescado en Cancas, Vila Vila, El Chac:o, Ouilca, Anron. Chn
rrillos, Zorritos y Talara. 

6.3. ESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO 

La actividad productiva esti basada en el trabaju de nu
merosas plantas industriales con un buen nivel tecnologico, 
que se pueden resumir en el siguiente cuadro 

- CUADRO 3 -

ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA PESQUERA DE TRANSFCR MACICN 

---------
N° d! Cap~:id·Jd N° Dias Cop'lcidJd 

Pla11ta-; lnsta,ada Oparo~i°'1 Prcdu::cio·1 Anuol 
--------

97 177,056 Caia:;/dra 20:> (1) 35'411,200 :ojos 
31 976 TM/dla 200 195,200 TM; 
20 l,974 TM/mes n 23,683 fM 

Harina (Otros empresa:;) 146 909 TM/lioro 20~ (1) 1'454,400 TM 
. Horina Pesc:a Peru (*) J.S 3,7 46 TM/horo 200 (1) 5'993,603 TM 

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

------------
(1) Tumo 8 hora; 
(*) N.Jmero de planta; op·.!rotivas. 

A manera de breve descripC'ion de cada subsector mf'n,.i1111:l
re-l'los ""i; principales aspecto~. 
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. LA INDUSTRIA PESQUERA: CAPACIDAD DE PROCESA~IENTO 

Y SU UTILIZACION 

L~ industria pesquera peruana se ha desenvuelto bajo 
dos periodos claramente definidos; uno de ellos, motivado 
por la presencia hegemenica del recurso anchoveta cuya re
duccion en harina y aceite de pescado para el consumQ huma
no indirecto determine que se considerara al Peru como el 
primer productor pesquero en el orbe y el otro, sustentado 
en la nueva composicion biolegica del mar peruan~, como con
secuencia de la permuta del patron ecolegico cuya manifes
tacion en la pasada decada permitio el surgimient? en 
grandes volumenes de especies comerciales co~o sardioa, mer
luza, jurel y caballa, cuya disponibilidad posibilita el de
sarrollo de la ·industria de consumo humano di recto. 

En lo ref erente al desarrollo de la actividad de consu
mo humano indirecto, su comportamiento 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 motive que el 
empresario orientara sus esfuerzos ~conomicos y f inancieros 
a la produccien de harina. Bajo este contexto la caoacidad 
instalada de esta industria llege a establecP.r en 1970 un 
numero de 123 plantas transformadaras con una capacidad de 
reduccion horaria de 7,920 TM, lo cual ocasionc5 una sobrepee
ca delrecurso dando lugar a una competencia interna a fin 
de mantenerse en el mercado. 

Lo anterior, 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 ~torga
miento de creditos por parte del Estado para lograr SU conso
lidacion, cuyos resultados no fueron satisfactorios, trayen
do como consecuenc!a 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 producti
va f avorecida por el c~lapso que venia presentandose en va
rias pesquerias a nivel internacional como el ·arenque, sar
dina, merluza, etc., as1 como por los incentivos promociona~ 
les que se otorgaron en el Peru en el marco de las exporta-
ciones no tradicionales. 

CONSERVAS 

La industria enlatadora crece vertiginosamente en su 
aparato productivo a partir de 1976, como consecuencia de la 
mayor disponibilidad cle materia prima, apertura de nuevos 
mercados de exportacion, a los incentivos tributarios, 
arancelarios y crediticios; factores que coadyudaron a un 

.. 
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crecimiento inconveniente de esta industria, lo que origino 
un sobredimensionamiento en su capacidad instalada, creando 
enla actualidad una desproporcion entre la caotura permisi
ble y capacidad de procesamiento. 

Tal comportamiento de la iodustria enlatadora, obedece 
a la utilizacion en grandes volumenes del recurso sardina 
para SU frocesamiento, la misma que en los ultilllOS anos ha 
decrecido en cuanto a SUS Stocks poblacionales, por efectos 
del fenomeno de "El Nino", aunindose a ello, la retraccion 
del mercado mundial para las conservas peruanas por la impo
sicion de fuertes barreras arancelarias que origino un sobre
almac:!en8l!liento de alrededor de 2 11tillones de cajas :?n 1981, 
las mejores condiciones de venta de estos productos por par
te de Japon y el resurgimiento en si de la pesqueria Sudafri
cana; que ha motivado que esta industria derive la materia 
prima a elaborar harina de pescado. Asi, el desenvolvimiento 
de esta actividad se ve menoscabada en cuanto a experimentar 
una mejor utilizacion de su infraestructura de produccion. 

(Cuadro 4) 
CONGELADO 

La actividad congeladora presenta similar comportamien
to que la del enlatado, sus~2ntando su crecimien~o de capa
cidad instalada en el surgimiento de la especie merluza, cuya 
prQducci6n fue iu~entivada en gran medida por el otorgauiento 
del CERTEX a diferentes tipos de producto. Asimismo, al adqui
rir esta industr~a preponderante importancia, se realizan 
convenios de pesca, con el objeto de maximizar la utiliza
cion del recurso a trav~s de Barcos Arrastreros Factor1as. 

La posterior disminucion de los stocks poblacionales, 
especialmente d~ la merluza, el deficit economico financiero 
que impide la operacion de los barcos arrastreros y el desa
bastecimi~nto de materia prima por falta de embarcaciones 
adecuadas origino un decrecimiento significativo en la utili
zacion de su capacidad instalada, manteniendo por tanto una 
capacidad ociosa, la cual se aprecia con mayor incidencia 
en los tres primeros a nos de la decada presente. (Cuadro N° 5) 

CURA DO 

La excepcion en el comportamiento historico de la indus
tria de consumo humano directo lo constit~ye la actividad 
de! curado, cuyo desenvolvimiento productivo se ha ennar~a
do dentro del contexto artesanal ) donde por las propias ca
racteristicas deJ medio resulta dificil registrar la real 
capacidad de proGuccion. Esta actividad empieza a 11tanifes
tarse con visos de verdadera industria, cuando los empresa
rios canal izan suficientes medios financieros a fin de 
implementar y aplicar tecnologias adecuadas en el procesamien
to de este producto; puesto que los requerimientos actuales 
de mercado demandan que la fabricacion se de a niveles indus
triales. 
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En los actuales momentos, esta actividad cuenta con una 
capacidad apta para producir alrededor de 14,000 TH/Ano, 
con lo que 3e pretende afrontar los requerimientos potenciales 
del exterior. {Cuadro N° 6). 

HAR INA 

El "boom" harinero acontecido en la d~cada del 60, trajo como 
consecuencia el establecimiento de una infraestructura pro
ductiva de grandes proporciones, la misma que forzo la ~obre
explotacion del recurso anchoveta, 5ustento principal ~~ la 
industria de harina y aceite de pescado, por aquel entonces. 

Ulteriormente, debido a factores de orden oceanografi
cos, como el fet!omeno de "El Nino", cuya oresencia produjo 
cambios ecologicos de singular importancia. la etapa reproductiva 
de la anchoveta sevio afectada, originandose inestabilidad del recurso 
Y por consiguiente de la industria misma, la que en un deteI"l!linado 
momento fue considerada como una de lasprincipales fuentes generadoras 
de divisas. 

A partir de 1976 se cierne sobre esta industria un incierto 
panorama; ya que producida la sustitucion de 3ardina por an
cho~eta coma recurso sustento, ista tambi~n es requerida 
en grado sumo por la industria enlatadora, cuya produccion 
estaba en relacion directa con la demanda externa, lo cual 
originaba una competencia en su extraccion. 

La produr.cion de harina en dicho aro alcanzo las 849,8 
miles de TM, con cuyo vo:Gmen se utilize el 12.0 % de la real 
capacidatJ de procesamiento de est a industria, mot ivando que se 
acentue la debacle financiera, lo que da lugar a que se 
efectue una racionalizacion tanto en el numero de fabricas 
como en su capacidad productiva y se tienda a diversificar 
su giro productivo hacia la consecucion de nu2vos productos 
que sean destinados al consumo humano. 

Actualmente, la capacidad productiva ha sido teestruc
turada, reduciendo el nGmero de unidades productivas, a fin 
de impulsarla en la busqueda de descentralizar su produccion. 
(Cuadro N° 7). 

Si hacemos un analisis independiente de la produccion 
para consumo 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 activi
dad pesquera en el Peru haya sufrido un cierto desplazamien
to hacia una mavor participacion de este destino, tanto sea 
en ~l mercado interno, como para la exporta=ion. 



Allol 

1978 

1979 

1980 

.-- ~ 

Capacidod lnstalo::b, Producci0.1 'I Grodo de Utilizocicin de lo 
lnfroestNctura Productiva de lo Actividad de Curocfos 

N• 
foa"bricas 

j 

8 

12 

Copacicbd lnstalado 
TN/mes TN/A.1o 

64 

1"6 

586 

768 

1,752 

7,032 

Produc:c:ion 
TM 

6,965 

16,949 

13,861 

Cu:idro N• 6 

Capacida:I 
UtilizaJa 

QL 

1981 16 824 9,888 13,896 

1982 20 1,152 13,824 15, 168 
1983 21 1,m 21.~04 11,uo ~'·~ 
JON 20 1 ,002 12 ,9;i4 16.8?0 1 9 .9 

Ail~ 

1916 
1977 
1978 
1979 
19B) 
1981 

19fi 
19 

191M 

Capacidod lnstalacb, Produccici., y Grodo de Utilizocion de la 
lnfraestruc:turo Produc:tiva de le lndustria Harineio 

de Pesce Per,J 

Cuadro N• 7 
Capacidod lnstolada Prcducc:io:' Copac:idod 
TM~o'° TM/ai'lo TM Utilizado 

% 
4,443 '1' I 0 8, 8lO 849,726 12.0 
<t,388 7'020,800 447,384 6.4 
3,805 6'088,000 585,896 9.6 
J,Ek)S 6'088,000 485, 140 8.0 
3,B>S 6'088,000 272, 143 4.5 
J,8lS 6'098,00.) 345,706 S.7 
1;~1~ i:~u:?w.. 4tf;t7i~ f :16 
2,9~ 4'792,00) 152,33')(*) 3.17 

r> Cirra Preli"'inor. 

A.'los 

C-::ipacldod lnstalodo, Producclcin 'I Grodo ds Utlliz:ici&, di la 
lnfroestructuro Produc:tiw de lo lndustria Can•,....ro 

N • ~pac:idcz:I lnstola= 
Fo"bricas Cojos/di'o Cojos/a1'o 

Produce ion 
Cajas 

Cuadro N• 4 
C:a p-:ic i dad 
Utillzado 

'!ft 

1976 34 48,784 9'756,800 2'123,879 21.8 
1977 37 51,467 10'293,400 2'933,971 28.5 
1978 44 66,591 11'318,200 3'518,809 26.4 
1979 63 91,504 18' 300, 800 4'n9, 4 86 26. I 
19B> 72 122,963 24''i92,600 8'122,68$ Jl.O 
1981 87 176,58& 35'317,600 7'938,470 22.5 
1982 92 183,279 36'655,800 3'837,&0 10.5 
19'J3 93 18.9,227 :l7'643,400 1'?36,194 5.1 
~ 94 173,857 35'640,685 21716,9·)3 7 .6 

A:,:is 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
I 9'cl3 
1234 

Capac:ldod lnstalad'l, Producclon y Grodo d11 Utlllzacion de la 
lnfioestructuio ProductlYG di la lndustria de Con91lcdo 

Cuc.dro N• S N• Copaclcbd lr.stalado Producci&n Capacidad 
Fa'brl cos TN/di'o TN/al\a TM Utillzoda 

% 
12 587 117,400 IS, 179 12.9 
14 747 149,40J IJ,785 9,2 
10 753 150,600 26,716 17 .7 
24 1,601 320,200 'JJ,.324 10,4 
JO 1,6& JJ7,200 30,603 9. I 
29 1,762 352,400 21,.184 6,1 
.37 1,879 375,800 11,207 3 0 
39 1,275 255, 5')J .C9,824 19.5 4'.) ?'J? 19::. 40J l".444 7~.7 

Fuente: Ministerio de Pesquerias - Estadisticas -

~ 

t.J .... 
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PROOUCCION PARA r.ONSUl\.10 HUMANO OIRECTO 
1!!73 . 1904 

(En mil~-de toneladal 

RUB ROS 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1900 1981 1!!32 1£:JJ 1:1:;..1 
EXTHACCION 

frcn·o., 11elri!!- IGO 140 I :.?Ii 131 170 176 177 156 M7 IC::'.J 1,_;2 ;>l:l p.,,., Cnnse"';as 65 83 74 98 IGO 238 345 567 51i6 JM I 1!:"1 1 •·1 
·-~ Para Con•;clatlo 5!J 80 M 93 128 191 201 220 IOG SJ 79 '.'IJ'' Para seco-s;;ilado II ·15 17 12 17 14 36 28 32 41 33 51 

TRl\NSrORMACION 

D~ C011S.!IV31 28 JO 28 32 50 65 85 141 MO 6<1 '.'5 4r_; - Do! cunqel:lflO 37 45 41 59 6R 97 I 17 97 45 22 50 I '"1:t - De wco-531.Jdo ' 5 (I 7 fi 8 7 17 14. l4 17 15 n 
Fuente: Minisrerio <~ Pesqueria · Oficina SectOC"ial de fsr:idistica. 

--··-· 

Aac;,0 

1970 
1911 
1972 
1973 
1974 
197!i 
19/G 
1977 
1978 
1979 
1!180 
1!131 
l!ia::i 
1983 
Hl91 

7 . CAPTURAS Y UTILIZACION 

Como se puede ver en el cuadro siguiente, la extraccion 
pesquera en el Peru sufrio en 1972 el colaoso de la anchoveta 
y a partir de alli, no se han podido recuperar aquellos nive
les alcanzados en 1970, con 12.277.GOO toneladas ~n que la an
choveta constituyo la especie mas capturada de la pesquer1a 
mundial. --- --··-·-

TOTAL OE EXTHACCION POR ESPECIES 
1970 1984 

(En milft ci. toneladul 

ANClfOVUA SARDINA MERLUZA JUREL CABAL LA BONl10 MACttF.TE 01110:; 1 (JT J\L 

1'-.277 0 17 ~ 9 57 10 !)"j 17.11:1 
·10.:m; 6 26 9 10 7J 73 61 H!,!·M 

4,447 r, 12 19 9 64 30 1a r._r:.1 
1,!>13 132 133 43 6'i 3~ "~· ~174 :i.7'.:0 
3.!.83 73 109 129 Ci3 7 17 13') it,1;10 
3.019 Ci3 O!> 38 23 5 J 11"1 J ,,,,., 
3.1163 175 93 54 40 4 '] 1t'G 4.:.:1! 

79'] 871 101 505 46 6 !i I!·~ :i. '1'11 
1, 187 1,'744 303 JIJ7 112 5 Ci , . ::; 3.'::1~1 
1,361 1.727 93 1!>2 118 7 0 ', ., 3.'·:! I no 1.itRC 159 11.3 59 7 1 f .• 7.'"· •7 .. 
1.7:1!> I. H\3 Ci9 38 33 9 8 l: ; :t. ·,I 
1,77G 1,4!>1 3~ 60 18 10 3 1' ., :1 ... 1 ... 

118 1, 1"12 4 7!j 23 14 J 1:r1 l.(.'\4 
:13 2.it24 10 189 100 22 2 1!iJ 2:·:..3 

Fumlf!: M1n1strm1 rt- rcsciurria 

Al afio siguiente, si bien no se alcanzo el volumen del 
ano anterior, se lograron extraer 10.504.000 toneladas de 
pescado siendo nuevamente la anchoveta el 98 % del total. 
Sin embargo, a partir de ese aijo, el volGmen total de captu
ra fue descendiendo ostensiblemente pescandose en los anos 
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siguientes 4.6, 2.2, 4.1, 3.4 y 4.3 millones de toneladas, 
representando la anchoveta el 90 % de la captura. 

En 1977 la captura de anchoveta cae a 792.000 toneladas 
pero por otra parte se capturan871.000 toneladas de sardinas. 
con lo que des pues 'de mas de diez a nos se pes ca una espec i e 
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, 
debi1o 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 centimetres 
de largo, mientras que la sardina alcanza a 30 centimetres 
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 sip.uientes resultados nega
tivos para pescas futuras. 

Esta modificacion en las artes de pesca resul~a 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 R 132 embarcacio
nes, con la particularidad de que el 80 r. de ellas ten1an 
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 de extraccion varian de acuerdo a la espe
cie que se pretende capturar. La pesca de cerco es l~ "as 
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 tin. 

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

La pesca de cerco se realiza mayormente 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 promedio de 12 hombres. Estas embarcaciones no realizan 
pesca de profundidad. 

La pesca de arrastre es originada por convenios con otros pa1-
ses que cuentan con flota con estas caracteristicas. Operan a rodo 
lo ancho del mar territorial, pues tienen gran autonom1a 
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 profundidud. Muchos de los 
buques arrastreros son tambien factorias (fabricas) principalmente 
implementados en la linea de congelados. 

La pesca artesanal se realiza ce~cade la costa o en las penas, 
en aguas de poca orofundidad; no utiliza instrumentos y su tripula
cion es minima; se identifica en su totalidad con la pesca para con
sumo directo al estadc ft"esco. A fines de 1982 habia 4.500 e~barcaciones 
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 han venido transformando el sistema de conservacicn a 
bordo, ya que las bolicherasanchoveteras no utilizaban este siste
ma. Por la gran inversion que se requiere en esta transformacion 
esta ha sido bastante lenta, lo que ocasiona que aun en la actua
lidad una considerable cantidad de pescado. jeba ser destinado a 
la fabricacion de harino. 

En los ultimos anos, algo mas de las dos terceras partes de 
la caotura han sido destinadas a tal fin. Del resto de la cap
tura -la que es apta para consumo humano- la mayor parte la ad
quieren las fabricas conserveras para la f abricacion de pescado 
enlatado. Un volumen menor es destinado a la industria del con
gelado 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 Nifio" 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 mariti
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, hAce a 
a este banco inaccesible a las redes de cerco, privando a la indus
tria de su materia prima principal. Pero, no solamente "F.1 Niiio" ~
fecta al recurso, sino t~~hiin la explotacion incorrecl·a. 
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-SITUACION DEL RECURSO 
Y UTILIZACION INDUSTRIAL 

-rAITA PlSDllfRIS fll\'lDAS 23 TM nu. 3G00 CAJAS llbl CONSERVAS Y HARINA 

-s£CHURA , HivADlS 64 n• - • 9000 WAS_ tam 
llCU£ll.Cll10Ul 

• -CHICLATO P PllY&IJ.S 2G IM llllA • 4000 CAJAS 1UU8 

-cDICAl'.il r. Piil t3 , .... 2000 WAS tUUO 

: PPllY1DAS 166 ll• IOU • 25100 CIJAS 11111 • 
-CDISHCD 
-CUl•IOTEPCSCAPElllZI 3"9 IM BOil ..... , lUUD fPllWlDAS 408 ti R8Rl•55100 _,.. 

-WMI UllYl.DAS 38 ti IUD • 4900 CUAS lUHD 

PESCl PflUIZI 229 IM IOU -surf r. n1vao~ 11111 iOU. 1&50 cuas 1UP.110 .. 
-uliUETA· mrm&s 381~ 11:1.U• 5200CAJ1.S IUR~D 
-HUACHD r. PllVW.S 541M BORA• 4 t;00 C&J:.S lUF.llO 

CAPTURA PERMISIBLE 
• Sardina 2'000, TM PlSCl fCP.U 111 96 IM IORA 

-caLUO' PRrtAOlS 110 IN HO.U• 1GF~0 ems llil'O Anchoveta 1'400, TM 
Ju rel < 1 > 1·000. TM 
Caballa < 1 > 400. T~il 

. 
CAPACIOAD OPERATIVA INMEOIATA 
Pesca Peru . IZI 4'GOO. TM 
Pesciueras Privadas .n 1 3'300, TM 

. ' 
111 IO ~me!~m! ~m~~~nm m us 

COl91CIOm D( lA HOU 1•oma1Al. 
1%1 S( CDr.SIDEUI SOID I? PUNUS 
131 llClUYf CUACID~D II cmmAS y IAllNA. 

-rutUSANA PPllVlDAS 1611 HOil. 2400 CAJJ.S IURIO 

-TAMBO DE IORA PES~A rw I .1 I 120 lM HG~l 
me~ mu1z1 24s TM r.~d • . -rascu URl'ilO,.S 17 lM KURl. 2suo CAJ~ lUP.11-0 

, 

:1uente: "La Actividad Pesquera en el Peru" 
Soc~ Nae. de Pesquerias - jul 1985-
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Por ejemplo, es exrlotacion incorrecta que a6n existan ~mb~r
raciones con redes anchoveteras y sin sistemas de frio; que no exis
ta un sistema de ir.formacion 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 cuenta con los 
recursos economicos suficientes p~ra movilizar sus embarcaciones 
de invastigacion con la frecuencia necesaria. 

En todo caso, las medidas recomendables oara optimizar la ex
traccion, serian: acrecentar la investigacion del recurso e implan
tar un sistema nacional de informacion sobre las condiciones de 
pesca, ademis se de be convert i r y equipar la f lot a adecuadamen t e 
y alentar la pesca de media agua para aprovechar las especies sub
explotadas, prooiciando acuerdosbilaterales con otros paises para 
la explotacion racional de los recursos. 

8. LA COMF.RCIALIZACION 

8.1. EL MERCADO INTERNO 

El pescado es un a~imento de uso difundido en la poblacion pe
ruana y forma parte de la dieta alimentaria.El consumo ~e 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 precisaAente qut ~l Pe
ru sea un pais pesquero, desde la perpectiva del consu~o. Encontca
remos una gran brecha si comparamos este consumo per-capita con el 
de Japon, que es superior a los 60 kilos. 

F.l consumo de pescado fresco representa alrededor del 80 1. 
del consumo total de pescado, lo que indica ademas que la mayor con
centracion de consuMo de pescado esta en la zona costera. El consu
mo de congeladoes poco significativo, a pesar del imprrtante cre
cimiento logrado en 1984. El consumo de conservas de pescado no 11"1es
tra incrementos en los ultimos a~os; esto sucede por el precio del 
producto que impide un consumo masivo en el Peru. 

El sector resquero desempena un papel importante en el ahaste
cimiento de carnes a nivel nacional, constituyendo alrededor del 
15% de la demanda total, superando habitualmente los niveles al
canzados por las carnes de vacuno y porcino. Su importancia es mis 
notoria si consideramos que el pescado es la mas barata de las car
nes que consume la poblacion. 

Desde el ~uhtd de v~sta de Iris beh~Fictds 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 
tie protein:is, es superior al de las carnes de pollo, porcint• y 
otras y ligeramente menos en 1,3 gtamos al de la curne 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 -afio de "El ~ifio"- desciende a 152.000 tonela
~as y el ano siguiente 1984 se incre~enta notablemente, 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 continental 
predomina el consuMo de pescado fresco en la .Amazonia, desta
candose Iquitos con mis de 2.000 TM y Pucalipa con mis de 1.000 TY.. 

Lima Metropolitans consume alrededor del 40 por ciento del 
total nacional de pescado fresc~. La mayor parte de este volumen 
es comercializado 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 muy significativo. 
En la decada de los 70 -y hasta 1981- el promedio de consumo 
a nivel nacional es de 11,000 toneladas anuales. En 1982 descien
de a 7,000 toneladas, al ano siguiente llega a 9,000 y en 1984 
alcanza a casi 20,000 toneladas. 

Este importAnte incremento logrando en 1984, se debe en 
gran parte, a la campana de abaratamiento de la sardina, que se 
tnicio 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 recursos. 

F.n esta ca~pana intervinieron: el Ministerio dP Pesqueria 
(MIPE), la Empresa Peruana de Servicios Pesqueros (EPSEP) y la 
Sociedad Nacional de Pesqueria (SNP). Se utilizaron para la distri
bucion, las 100 casetas de venta con que cuenta EPSEP y algunos 
camiones frigor1ficos ubicados estrategicamente. La campana se ini
ci6 el 12 de junio, con un precio de venta al publico de 260 sole~ 
Por kilo. 
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--=-----------
CONSUMO PCR-CAPITAL Ot PLSCAUO Sf.GUN C.1110 

INDUSlf\IAL IK9'Nl•L X .nol 

FRCSCO REFIUCER. CONSCRVAS CONtiCLADO SECO-SALAUO 

8.0 u 01 O.G 
8.6 1.2 01 0.3 
8.9 1.4 01 0.2 

10.9 1.4 02 0.J 
9.3 -1.4 0.5 05 
8.1 1.5 o.r. 0.4 
8.2 1.7 0., 0.3 

10.4 1.4 08 0.5 
10.5 1.4 OS 04 
9.5 1.5 0.5 0.4 
9.3 2.2 08 O.!» 
8.7 1.6 I Oli 0.5 
8.7 1.5 I 0.!"> 0.1 
8.7 1.2 0.5 0.1 

11.3 1.2 1.0 c;t.8 

Fuente: OficinaSec•o.-ial * E1tali11ica. Ministerio de Pesqueria. 

TOTAL 

98 
10 :1 
10 a 
12.U 
11 fi 
1(\ 7 
10 I 
1JO 
n:: 
11 K 
1~u 
114 
11 4 
11 I 
1.1;.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 observo poco interes en los comerciantes concesio
narios de las caaetas, ya que con un •argen de 14r. solo obtenian 
36 soles por kilo, aientras que con un kilo de jure1 ganaban el 
triple. Se tuvo que incrementar el margen a 160 soles por kilo 1 
para no alterar el ~recio, la Sociedad de Pesqueria acepto subven
cionar 100 uoleA por kil~, a favor de EPSEP. 

Con respecto a la publicidad, cuya duracion supero los 90 dias, 
se estima que resulto insuficiente, por tratarse de una campana in
troductoria. Sin embargo, este aspecto requiere de partidas cuantio
sas~ ai tenemos en cuenta que la Sociedad de Pesqueria invirtio en 
publicidad mas de 150.000 dolares. 

Basta antes de la campana, el consumo de pescado en el Pe- ·· 
ru no alcanzabaal,000 TM mensuales; durance ista, evoluciono cre
cientemente alcanzando a 2,317 T~ en julio, a 2,828 TM en setiembre 
y a 3,326 TM en diciembre. 

De los 13 frigor1f icos pesqueros zonales con que cuenta EPSEP 
a nivel nacional, loa de mayor volumen de venta son: Lima-Callao, 
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Cuzco, Huancayo y Ayacuchoi y en menor ~edida: Arequipa, Hu5-
nuco, Cajaftarca y Tacna. 

8.1.3. PESCADO ENLATADO 

El consu~o de pescado enlatado en el Peru fluctua entre 
20,000 v 30,000 toneladas, con excepcion del a~o 1980 en que 
se alcanza a 38,000 T~. A partir de ese a~o, el consumo ha 
venido disminuyendo, asi tenemos, que en 1981 el consumo fue 
de 24,000; en 1983 bajo a 19,000 yen 1984 alcanza a 21,000 
TM. 

Este descenso en el consumo de pescado enlatado es el 
logico efecto que se produce por los continuos incre~entos 
en los precios, que son ocasionados a su vez por la proble
aatica del envase de hojalata, que ya hemos indicado anterior
aente. 

En los ultimos a~os se viene analizando la posibi!idad 
de introducir en forma aasiva 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 diferencia del enva
se tradicional en que alcanza a 60i. La distribucion puede 
estar dirigida a instituciones, hospitales, restaurantes, 
fuerza armada, centros de reclusion, co~edores populares y 
clubes de madre. El Menor 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 oroducto de mayor consumo en enlatados es el llaMado 
gr~ted (desmenuzado) en aceite, que es a la vez el de menor 
precio. 

8.1.4. PESCADO SECO-SALADO 

P.asta 1979 el consumo nacional en pescado seco alcanza
ba aoen~s a 7,000 toneladas anuales, a oartir de 1980 seem
pieza a incre~entar llegando a 11,000 TM en 1983. El mayor 
crecimiento se alcan~a en 1984, en que el consumo llega 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 consuMe: lisa, guitarra, raya y merluza. 

En visperas de ~emana ~anta se incremento la comercia
lizacion de filete de tollo seco-salado, el cual es un exce
lente sustituto del tradicional bacalao y su distribucion 
se orienta a las orincipales ciudades del pais. 
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Tanbien existe un consume de relativa importancia en 
la Am:t:r.oni'.:i. con es!"ecies que son ti•>ic-ns de la 7.on:a. T.:1s 

ciudades mas repres•~ntativas en el consume de la Amazonia 
son Pucallpa e Iquitos. 

8.1.5.HARINA Y ACEI~E 

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 proteina ~ue fluctua entre 60 y 65%. 

Los volumenes <le 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. CONSU~O DE CARNES 

Uno de los protlemas fundamentales que el ,ais tendri 
que resolver en el futuro, es el de solucionar su provision 
de carnes. En tal sentido es necesario analizar el comporta
miento de la of erta y consumo de pescado con relacion a las 
carnes rojas y. aves. 

El consumo de carnes denota una modif icacion en su es
tructura, destacandcse un mayor crecimiento en pescado y a
ves con relacion a las carnes roias. fl consumo de aves es 
aproxi~adamente de 180,000 toneladas al ano, mientras que 
hace diez a~os 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 ~ carnes de vacuno, 
el 26% a porcino, el 111. a ovino, el 4% a caprino,el resto 
corresponde a otras carnes, con predominio de menudencias. 

Lima "etropolitana capta en promedio el 401. del consu
mo total de oescado, el 32% en carnes rojas y el 60r. en aves. 
constituyendose en el mayor mercado de carnes a nivel nacio
nal. 

F.n el aspecto nutricional, en el contenido por cada 
100 ,.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. yen pesca
do, varia en cada esoecie, oero se considera que en promedio 
es de ~~ gra~os. Por ejemplo, en la corvina es 19,5, en la 
cojinoba P.s 20,2, en lalornal9,7 yen el bonito 23,4 grs. 
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De I a info rm a c:. on ind i cad a , s e des ore n de I a n e c es i dad 
de modificar el act1al patron de consume de carnes, en fun
cion a la maxima ut:lizacion de productos hidrobiolo~icos, 
debido a las ventaj<s nutritivas y economicas, y principal
mente por su volume~ de oferta. 

Si ~nalizamos Jos requerimientos per-capita de pescado 
a nivel nacional por rangos 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 plar.ifi
cacion del ~IPF, en los primeros 4 anos de vida se requieren 
30 gramos por habitante por dia, esto se cumple en 15 gramos. 
De 10 a 14 anos de edad ya se requieren 60 gramos por dia, 
s~n e~bargo, 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 aiios a mas tambien se requieren 60 grs., 
solo se cumplen en 46 grs •• 

Es necesario pro~over el consumo de las especies de ma
yor captura -sardina, jurP.l, caballa- tanto en estado fres
co, como congelado, ~stas especies pueden expenderse a precios 
reducidos. En con~elados debe ponerse especial atenci6n a 
la zona andina, cuvo nivel de consumo es minimo, a pesar de 
la existencia de una red de frigorificos de buena capacidad en 
esa zona. 

Para lograr esto, es necesario brindar una educacion 
orientada hacia el consumo de ~escado. Es preciso motivar 
a la poblacion para que se prefieTa este nutritivo producto 
antes que otros que resulten mas caros y que son inferiores 
en cuanto a su conteaido alimenticio. 

C.2. LAS EXPORTACIONes 

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

Hasta la decada del 60 y orincipios de la decada del 
70, el PerG era mas conocido por SUS exoortaciones de hari
na de pescado, habie11do llegado a controlar mas del 40 por 
c1ento de las exportaciones mundiales de este producto. Era 

la epoca del predominio absoluto de la anchoveta en el 
mar. En la decada del 60 tambien se consolida la actividad 
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de un pequeno grupo de empresas conserveras ~edicadas a la 
fabricacion de conservas 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 na 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 9 por lo cual la actividad con
servera se orienta principalaente a la exportacion. incremen
tando el aporte de divisas del sector. 

Para poder apreciar la importancia relativa de cada sub
sector en el Cuadro eiguiente se han anotado las cifras co
rrespondientes a loa montos en dolares de las exportacio: . 
nes como ingreso de divisas.tomados por rubros de la act1v1-
dad pesquera y en comparacion con otros rubros fundamenta
les de las exportaciones peruanas • 

...,,.'° • Oi.imt. S.&U• l..bJ01fco.Go.icoa 
'4ill-• cit DOlo •• a) 

Cua.Jo~,.,. 9 
ING-lESO DI VISAS ---------------------- -----OE 

llul11ot Im 1978 1979 191k> 1981 1982 19.U 19a• 
USJ " USJ ~ USJ ~ USJ % lt>J " USJ .. USJ ~ USS "'· -··-----

~ 1,633.1 ~ ~..:! 100.0 3,641.7 .!Q!!..& 4,2..0.8 !!!!..!!. 3,618.1 ~ 3,453.1 ~..L!~ !~LQ l.!PA ... Q 

Ps~rfa 230.0 14.I 262.9 13.9 Ju • .c 10.0 328.1 TJ 383.3 10.4 370.9 10.7 17il.O 5.7 253 I 
.. ttio.;~ 19'.6 12.0 11.1.0 9J 222.4 6.1 192D 4.!5 193.!5 5 3 226.3 6 5 al.5 2.8 136.0 

.. ·A'"•''• 2.5 0.1 2.2 0.1 22.0 0.6 3.5 0.1 0.9 , 10.6 O.J 0.5 ~ 14.2 
• Conv-lodo 12.6 0.8 36.1 1.9 33.1 0.9 301 0.1 21.8 0.6 J0.4 0.9 S1.5 2.0 ;4.• 
• c.... ........ 17.1 I.I 31.3 2.0 IO.O 2.2 I~ .s 2.1 139.7 3.8 88.3 2.6 2•.2 :J.8 JS.9 

.01- u 0.1 3.3 0.2 6.9 0.2 13.6 0.3 71.4 0.1 15.3 0.4 4.3 O.l 12 .7 

~c~ 331.7 20.3 773.6 ... , 395.4 10.9 290.7 6.9 191.1 .S.2 213.• 8.2 206.4 6.9 19;.s 
.L- 16.I 1.0 27.2 l.!5 J7.0 1.0 34.6 0.1 39 9 I.I 38.1 I.I 2.S.l 9.9 SI-~ 

MineM 1'6.9 54.9 903.6 47.9 1,626.4 44.7 :1,061.5 41.8 1,111.5 48.3 1,380.9 40.0 1.~.6 S2 I I ."37. 6 
~-;o 37.6 1.3 177.0 9.4 553.9 15.:1 761.9 II.I 674.I 18.3 763.6 12.1 601.4 10.1 5i!1. I 

~·- lll.O 6.9 219.9 12.Z 641.0 17 .8 732.? 17.l 595.0 16.2 605.9 17 .6 ,n.1 l•.l 5P.S 
D;.,._;-- . 

7.1 0.5 11.7 16.6 0.4 16.4 0.4 16.5 0.5 10.3 O.J 1.9 0.3 II .5 0.6 

----------------------~~-~ ---------------------·--------------··· -· N-; II) C;r,. no ll1"ili'°1i.a 
,_, •• lonco C.n1 .. 1 ........... r.n1-1C•r 

9. LA PROBLEMATICA DE LAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TEC
NOLOGICAS 

La ejecucion de ir.vestigaciones cientificas y tecnolo
gicas en el campo pelt(uero es de significativa importancia 
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para su desarrollo, por lo que en el PerG se le otorga espe
cial atencion. El Instituto del~ar del Peru, realiza estudios 
cientificos tanto de aguas maritimas como continentales; el 
Institute Tecnologico Pesquero es la entidad que se encarga 
de la ejecucion de las investigaciones tecnologicas. Por o
tro lado cabe senalar que la Universidad Peruana en forma 
particular y mediante convenio realiza diversas investigacio
nes a nivel nacional. 

Durante los ultim~s anos se ban obtenido significativos 
lo,.ros en el campo cientifico y tecnologico en aguas mariti
mas y continentales entre los que cabe mencionar la determina
cion de la biomasa y niveles de captura permisible de los 
principales recurses pesqueros a~i como, la puesta 
en operacion del buque de investigacion Humboldt, que ~a 
efectuado a la fecha 4 programas de investigacion de recur
ses pelagicos y demersales, operaciones EUREKA, obt~ncion 
de nuevos productos de consume humano directo y positives 
logros sobLe la crianzayreproduccion de especies pesqueras 
en aguas continentales. 

No obstante los i~portantes logros alcanzados que se 
senalan en el parrafo anterior, las investigaciones en el 
PerG todavia se encuentran en un·estado incipiente por el 
inmenso volumen y variedad de recursos pesqueros de proceden
c ia 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 explotacion ra~ional de los recursos pesqueros. 

En la actualidad ~uchos de los oroyectos de investiga
c1on que se han venido ejectuando corresponden a los reque-
rimientos del sector, pero, sin embargo, un significati-
vo numero de ellas ban presentado limitaciones en SU proce
SO de desarrollo. Esta3 interrupciones, generalmence se de
ben a la falta de recursos financieros, personal especiali
zado asi como de equipos especializados y sof isticados que 
no permiten un adecuado cuamplimiento de las metas y objeti
vos trazados en los programas de investigacion, los mismos 
que se proyectan para un d~terminado periodo. 

Cabe anotar que la infraestructura y equipamiento de 
las investigaciones pesqueras se encuentran centralizadas 
en Lima y Callao, lo cual dificulta la realizacion de estu
dios a nivel nacional con excepcion de estanquer1as para la 
acuicultura que estan ubicadas en regiones de estrategia pes
quera. 
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Por otro lado, la distribucion de per1odos p~
ra la investigacion es muchas veces inadecuada y limitada 
para la ejecucion de los programas de investigacion que se 
elaboran muchas veccs ~in 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 maritimo, habiendose in
crementado en estos ultimas 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 ULTIMOS A~OS 

En los ultimos anos se ban presentado factores economicos y 
financieros que ban condicionado el accionar del sector pesquero, senalandose 
entre los principales: 

-Recesion economica mundial; 

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

-Presencia de o~ertas de productos de otros paises 
en mejores condiciones de calidad y de venta; 

-Inadecuados ca?itales de trabajo en las industrias; 

-Austeridad en el gasto Publico. 

No obstante, en la pesquer!a peruana se ban realizado importantes 
inversiones como resultado del apoyo que el gobierno estuvo 
brindando al sector principalmente en el periodo 1980-1982, 
en que las inversiones ascendieron a un monto estimado de 
50.950 millones de soles~ senalandose que estos son rea-
lizados con esfuerzo por las entidades de los sectores p6bli
cos y privados, con el prooosito de mejorar la estructura 
productiva y el uso racional ~e los recursos. 

A.SECTOR PUBLICO 

Ei Gobierno Peruano, como sector publico, a traves de 
sus entidades y organiRmos relacionados con la pesca, ha rea
lizado importantes inversiones en el periodo 1980-1985, en 
apoyo de la pesqueria maritima, tanto a nivel artesanal co
mo industrial y de la pesqueriacontinental. En el campo de 
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la pesquer!a ma~itima, las obras mas significativas, estan 
referi~as a la construccion y equipamiento de complejos pes
queros, as1 como terminales, frigorificos y mercados ~ayoris
tas, los cuales coadyudaron a lograr una efectiva op~imiza
tion de los recursos ?esqueros y un sostenido abasteci~iento 
de pescado a la poblacion; asiwismo, se ban efectuado la cons
truccion de muelles atracaderos flotantes y mercados artesa
nales, los cuales estan al servicio de los pescadores y bajo su 
ad~inistracion directa. Por otro lado, las inversiones realizadas 
en el imbito mar!timo, tambien se orientaron al i.mpulso de las investiga
ciones cient!ficas y tecnologicas, particularm~nte lo referente a 
evaluar las poblaciones de recurs~s. oceanograf!a y nuevas formas de 
utilizacion de los r.ecursos pesqueros. 

Del mismo modo en lo relacionado a la pesqueria conti
nental se viene promoviendo el r.onsumo de pescado a nivel 
regional a traves de la construccion y equipamiento de cen
tros de abastecimiento 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 pais orientadas 
a la crianza comercial de alto valor como la trucha en la 
sierra, el paiche y til~oia en la selva, principalmente, 
lo ~ual en la actualid~d viene dando acertado resultado. 

Por otro lado, es conveniente anotar que delasinversiones 
pGblicas en el periudo de analisis, a niv~l de organismos 
inversores, alrededor del 64.0 : ban sido efectuadas por el ~:inisterio 
d~l Sector, eu tanto que el saldo (35.0 ~) por instituciones y ~rganismos 
descentralizados de la admin1straci6n 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 extractiva en la adecuacion 
de bode~a y aparejos de pesca, embarcaciones pesqueras indus
triales dedicadas a capturar recursos para el consumo huma-
no directo, comprendidas en un plan de racionalizacion que 
se ha venido ejecutando a partir de 1980, y de otro a la 
instalacion de nuev~s unidades productivas para la elaboracion 
de enlatado, congelado y seco-salado de pescado. 

La inversion en la extraccion ascendio en r'l peri'.odo 
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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solo 28 existentes en julio de 1980 a 260 en diciembre de 
1982 y de igual num~ro inicial a 239 embarcaciones con redes 
propias para la pesqueria destinada al 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. a3i como el acondicio
na~iento de bodega con aislantes sinteticos y a J- adquisi
cion de cajas ~ara la estiba del pescado a bordo. asi como 
el cambio progresivo de las redes con panos optimos para la 
captura de recursos. 

En lo correspondiente a la inversion privada en la ac
t ividad de transformacion. esta ha estado orientada princi
palmente a la instalacion ~e nuevas unidades de produccion 
pesquera. traducido en el incremento de empresas durante es
tos a~os. de 20 en conservas. 7 en congelado. y 8 en seco
salado; lo que ha incidido tambien en que el incremer.to de 
las capacidades instaladas de produccion por oia on 49%. 11% 
y 96%. respectivamente en dichas industrias; asisr· ;mo. la 
inversion estuvo zeferida tambiin a l~ adquisicion de bienes 
de capital. y obras civiles en las e•p·esas ya constitu!das. 

PROGRAMA DE INVERSIONES PUBLICAS 1985-~0 

MILLONES DE SOLES DE 1984• 

SECTOR ES 

AGRICULTURA PE SCA 

1985/90 4.338.947 189.575 
(17.21.) (0,751.) 

1985 7.20:81f 7 5.900 

1986 732.530 25.435 

1987 729.470 32.500 

1988 7:1.2.000 35.900 

1989 731.000 38.600 

1990 11~1. 000 36.500 

Tipo de cambio: 3.566/U$S. 
Fuente: IMP-DEPE- D.Y.M. 

TOTAL PARA TODOS 
tOS SECIIJRES 

25.204.904 
(100) 

3.833.908 

4 .051. 633 

4.327.495 

4.283.770 

4.276.075 

4.432.023 

lncluy~ Financiamiento Interno y Externo.-
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11. OPORTUNIDADES DF. COOPERACION INTERNACIONAL REGIONAL Y 
SUB~EGIONAL 

La puesta en marcha del proceso de desarrollo nacional a mediano 
y largo plaza plantea entre otras necesidades la transferencia de 
tecnolog!a, la capacitacion de la mano de obra y recursos materiales 
de todo tipo que resultan dificiles de cubrir, dadas la insuficiencias 
P.xLqt~ntP.~. 

Es por ello. que la cooperacion tecnica internacional, 
desempena un rol muy importante como complemento al desarro
llo socio-economico. Ras aun si Se tiene en cuenta las limi
taciones prooias de la crisis economica. 

Algunos de los proyectos en marcha en 1985 en el marco 
1e la Cooperacion Internacional en el campo de las pesquerias 
son: 

A. "Proyecto de Cooperaci6n Peruano-Aleman de lnvesti
gacion Pesquera", que tiene por objeto el desarrollo 
~e parametros pa~a la evaluacion de las poblaciones 
de ~nchoveta y sardina. abarcando el periodo 1981/86. 

B. Proyecto O.E.A •• para el estudio de la productividad 
primaria y la contaminacion en aguas costeras del 
Peru -1986/87-. 

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

D. Convenio con el BID para el fortalecimiento insti
tuLional del IMARPE -1985/86-

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

A. Programa de Agricultura (PNUD-IMARPE) 

B. Promocion del Consumo (PNUD-EAO-ITP-HIPE) 

PERSPECTIVAS DE LA COOPERACION TECNICA 

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

12 . LINEAHIENTOS DE LA POLITICA PESQUERA Y PERSPECTIVAS 

PARA EL CORTO PLAZO 

La polltica sectorial pa1~ el corto plazo esta orienta-
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da a lograr el reordenamiento y desarrollo equilibrado de 
las diversas actividades pesqueras en el marco de una explo
taci6n racional de los recuros hidrobiologicos, constituyen
do la produccion de alimentos para el abastecimiento inter
no, la primera prioridad del sector. 

En tal sentido, las principales lineamientos trazados 
par el gobierno, son: 

-Apoyar la modernizacion progresiva de la f lota artesa
nal destinado fundamentalmente al abastecimiento de 
recurses hidrobiologicos para el consume humano direc
to. 

-Proceder en forma ~radual al reflotamiento de Pesca-Pe
ru, rehabilitando algunas de SUS plantas teniendo en con
&ideracion 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 
difundir y propiciar el consu~o 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 acHerdo a los disposi
tivos legales presentes. 

-Proceder a la racionalizacion proaresiva de la indus
tria conservera promoviendose al establecimiento de 
J~neas de produccion de conservas populares. 

-Impulsar la maricultura y la pesca y crianza en aguas 
continentales que per~itan abrir nuevos centros de 
produccion. 

-Proseguir con las evaluaciones periodicas de lo~ nive
les de poblacion, despla:amiento y caracteristica de 
la biomasa, prjncipalmente anchoveta, sardina, jurel, 
caballa y merluza, a craves de cruceros y realizar u
na adecuada difusion a las a~entes productores. 
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Las perspectivas a nivel de resultados, contern?lan un decre
cimiento de la particioacion del Producto Bruto del sector pesca 
en el per!odo 1984/85 , del 17,4% y una recuperacion del 2,5? I'!!. 
ra el 1985/86. 

Orreni..ci6n ct. lo Moterio Pri- it la lnclustrio de 
c-
(MilotdeTMa) 

Utilin;ilu 1971 197i 193:» IHI 1911? 

- - ---
~ilu ~'!!.~~ ~ !.,080.2 l_t!~ !~..:.~ k.JE:!. 

D91tina Con-

D•tino Harina 

"'"ea.-
Yo A Horino 

237.1 345.3 567.0 565.1 314.4 

233.5 nc. 9 457.2 301.5 1,013.3 

4?.9 32.0 55.4 64.6 2l.7 

50.1 61.0 44.6 35.4 76.3 

-----------

Ori.,.lac16'! de la Moterio '"-pare CD19ola» 

CMll•deTMll) 

ANEXO I 

INJ 1984 

9'4.5 ~!180.6 

111.2 142.9 

826.3 2,037.7 

12.'~ 6.6 

97.5 93. 4 

---- -----·-- ·-·---------·-------,,.,, 1981 1m 1983 1994 

Rocopci6n Morario Pri- 225.4 219.4 265.5 121).9 60.5 62.I 206.9 

A CD19olado 190.7 200.s 219.1 105.7 52.1 SS.9 I.,,, 
A Horine 34.7 nu 45.7 15.2 7.7 6.9 26.2 

•con~lodo 14.6 71.1 SZ.4 97.4 17.3 39 .o al .3 

"'Horine IJ.4 H.2 17.2 12.6 12.7 11.0 12 .7 

·---- ------·-
Fecho: 15. 10.es. 

(a) 

(b) 

i 
i 

f 
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REPUBLICA DOMINICANA 

A pesar del caracter insular del Territorio Nacional, del hecho de Que 
15 de sus 27 provincias tienen costa 1:1aritima y de las 108 cuencas fluviales 
con ·qu" cuenta, a las que se van sumando los elilbalses de las obras hidricas, 
la Republica Do~inicana cuenta con un ~ector 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 aprovechamiento en ter. .. inos general es. 

Por falta de conocimiento en la aplicacion de tecnologras apropiadas, 
asi como por determinados prejuicios y actitudes alimentarias, las activi
dades pesqueras se realizan en general como una ocuoacion marginal, cubrien
do esta caracteristica desde los pescadores hasta los exportadores. En par
ticular las exoortaciones de mariscos de alto valor ban tenido en los ultimas 
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 lugares preferenciales 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 pesiueros. 

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 
estr.echa y los habitos locales muy focalizados hacia el "arenque" y "bacalao" 
iilportados, que tradicionalmente se ban 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 pesquer1as del orden de las 26.000 Tn/ano, lo 
que podria 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 recurqo, aunque existe tambien la posibilidad adicional de las 
capturas de atunes en zonas mas alejadas y otros recursos pelagicos. 

En sintesis, no existe industria pesquera en el pais, salvo la ini
ciativa del INESPRE (lnstituto de Estabilizacion de ~recios) destinada a 
la produccion de productos tipo arenque y bacalao a partir, en princ1pio, 
de materia prima importada y con el objeto de sustituir importaciones 
de producto final y cierto esfuerzo p·dvado mixto para ~l semiprocesamien-
to de atun. En cuanto al procesamiento de pescado existen algunos proyectos er. 
el area de cultivos y procesamiento de camaron para exoortacion, actual
mente vias de eiecucion, con inversiones importantes - ver anexo -

Estos esfuerzos podr{an signif icar el despegue nacia la tor
macion de personal tecnico y obrero esoecializado que pudiera facilitar 
nuevos emprendimientos que modif iquen la situacion de estancamiento de 
los ultimos anos en este sentido. 
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Por otra parte, para posibilitar un desarrollo armonico del sector se 
hace necesario un reordenamiento institucional de los or~anismos relaciona
dos con la actividad, vista la inoperancia de la estructura actual, que 
deja ademas muchos huecos en el seguimiento de la actividad y que se po-
ae en evidencia en la falta de informacion confiable actualizada, ya que 
todos los analisis oficiales se basan en un trabajo realizado por una 
consultoria 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 def inicion rapida del pais en cuanto a la actividad 
pesquera y sus posibilidades, podemos decir que la Reoublica DoAinicana 
no ofrece las caracteristicas para transformarse en "un pafs pesquero", 
pero la pesca puede cubrir un rol muy importante en la alimentacion local 
y el mejoramiento de la balanza comercial por la sustitucion de imnortacio
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 te~
nologias para una maxima agregacion de valor a los productos mas sofisti
£adns y de mejores precios en el mercado internacional. Tambien el culti
vo de camarones actualmente en desarrollo of rece interesantes persoecti
vas en este sentido. 

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

2 • IHPORTAi~CIA ECONOMICA Y SOCIAL DE LA ACTIVIDAD PESOUERA EN LA 
REPUBLICA DOMINICANA 

Si bien las posibilidades de desarrollo de la pesca en la Republica 
Dominicana son limitadas cualitativaAente, 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 * 
ABASTECIMIENTO TOTAL:46.100 
K.g POR HABITANTE 8,14 

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

(Para 5.647.977 habitantes de 1980) 

NOTA: * Son valores estimados de 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, expr~sada en esta 
forma adquiere un valor significativo. 

Por otra parte, en el sector primario de la actividad son ocupadas 
casi 7.000 personaR, a las que pode~os sumar unas 2.000 que intervienen 
en las siguientes etapas, totali7.ando 9.000 - Ver Tabla (1) -
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Ademas se puede apreciar que el pescado y especial•ente el arenque 
y el bacalao representa un elemento cultural que esta presente fr,cuente
mente en diversas exrresiones autoctonas tales como la pintura v la ~iisi
ca. 

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

Si consideramos para el mi51!1o ano, la participacion en el producto 
bruto agropecuario, esta es del 3,9S %, 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 provenientes 
del sector, representan un 0,23 % del total nacional. 

3. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

El marco legal de las distintas instituciones relacionadas con la 
actividad esta dado-por la Ley General de Pesca N.5914 y una 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 Esta~o 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, oesca 
deportiva, pesca no comercial, contaminacion, siembra de oeces, penali

zacion por infracciones, etc. Estos aspectos ban sido corregidos y amplia
dos posteriormente S iempre se circunscriben a la preservacicn, regulacion 
y utilizacion de los recursos, no contemplando globalmente a la actividad 
pesquera. 

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

La Ley 299 prevee otros incentivos 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 estructura resulta 
inefectiva. 

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

CENTRO DE INVESTir.ACION DE BIOLOr.IA PESQUERA (CIBIHA) 

Perteneciente a la Universidad Autonoma de Santo Domingo, realiza 
estudioB de prospeccion, taxonomicos y de piscicultura. 
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.INSTITUTO DOHINICANO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INDOTEX) 

Creadc en 1973, es una dependencia del Banco Central, y su funcion 
se relaciona con el est1mulo al desarrollo industria~, aediante el 
desarrollo tecnologico. Fue la contraparte del FDL para la ejecu
cion del Convenio suscripto con el BID que produio el ''PrograJlla 
para estudio sobre el desarrollo pesquero de la Republica Domini
cana". (PRODESPRE). Cuenta con una division de Recursos Bioaquiticos. 

• 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 Instituto sustento un importante ~royecto 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 C.obierno 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 refonaulado por ultima vez en 
1983, pero no ha to11ado impulso y las embarcaciones y demas ins
talaciones se encuentran en estado de abandono • 

• INSTITUTO NACIONAL DE ltECURSOS HIDRAULICOS (INDIUII) 

Se encuentra realizando trahajos en coordinacion con el CIBI'1A, 
INDOTEC y SF.A en relacion Cln. la piscicultura y ia pesca lacustre. 

• CENTRO DOMINICANO DE PROHOCION DE EXPORTACIONES (CEDOPEX) 

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

• CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL 'fEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION A.~IMAL 
(Cl'1PA) 

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

• INSTITUTO DE ESTABILIZAC!~N DE PRECIOS (INESPRE) 

Tiene por finalidad la regulacion del mercado de los alimentos ba
sicos y medicamentos y ha encarado recientemente el que puede lla
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 orima y tiene por obieto austituir 
las importaciones de arenque y bacalao. 
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4 • PARAMETROS GEOGRAFICOS .. 
El Terri torio Nacional cuenta con un area de 48. 734 Km'· y 157'5 ICJD 

de costa, dando 15 de sus 27 provincias al mar, contando ademis con 10~ 
c uencas fluviales, cuya superficie esta siendo ampliada en gran medida 
por las represas. El area de la platafonaa 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 

La situaci6n de la isla la pone en posicion de acceder f icilmente a 
los recursos pesqueros y a islas vecinas con las que se pueden realizar 
intercambios. 

Principalmente los bancos exteriores de La Plata y La Savidad of re-
cen importantes perspectivas para una pesca mas industrializada. Ademis 

de las naciones vecinas insulares, es importante destacar las ventajas 
que of rece el mercado norteamericano con las especiales condiciones que 
ofrece E.E.U.U. a los pa{ses del area del Caribe y particulaTIDente a la 
Republica Dominicana. 

5 • RECURSOS PESQUEROS 

En base a la explotacion actt·d y unos pocos estudios realizados, 
se estima que l~ cuantia global d• los recursos es del orden de las 
26.247 toneladas/ano, pero como le; recursos pelap.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 1'n para la Plataforma Insular hasta 
los 180 my 8.135 Tn para los bancos de alta mar. Podemos tambien tener 
en cuenta un incremento adicional de las cifras por las cantu•~s en aguas 
extraterritoriales, de atunes, de los cuales existe actualmente alguna 
captura no controlada. 

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

- CHILLO 0 PARCO 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 r.rumt), HaemuJ~n sop. 

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

- CAMA~ON DE MAR: (Sea Shrimp), Pemaeus spp. 
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- LANCOSTA: (Spiny Lobster/r.uinea Lobster), Pamulirus spp. 
- CANCRF.JO: (Land Crabs) , Cardisoma Guanahuari -
- LAMBI: (Queen Conch/Helmet Conch), Strombus r.igas/ ~assis." ~ 
- OSTRA: Ostion de 'lanRlar (Caribean Oyster), Crassostreea R. 

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

- PULPO: (Octopus), Octopus Vulgaris. 
- ALHEJA 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), estan compuestas por 108 cuencas hidrograficas que representan 
un iaportante potencial. 

Las esoecies principal-~ son: 

- TILAPIA: Tilapia Mossambica. 
- CARPA: Cyprimus Carpio. 
- TRUCHA: 'ticropterus Sal'l'IOnides. 
- CAMARON DE RIO: Hacrobrachium spp • 

• POTENCIAL DE LA ACUICUVllJRA Y KARICULTUU 

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 L2 y 27C. a lo largo del ano lo que posibi
lita el crecimiento de peces durante los 12 meses. Esto sumado a la cer
cania y las facilidades del mercado norteamericano, coloca al tema en un 
lugar preferencial. 

Algunos consultores han estimado que la pesqueria interior podrfa 
DUltiplicarse rentablemente mis de 25 veces usando tecnicas aorooiadas. 
Entre los peces recomendados estan las carpas y el mugil local (Lisa) 
aunque para una operacion de tipo comercial el enfasis deber!a orientarse 
hacia la cria de camarones de agua del Renero Hacrobrachium, lo que se 
esta dando con buen exito en los ultil!IOS anos. El estado ha emprendido 
la produccion de larvas, que vende a los piscicultores privados como base 
de una actividad que esta desarrollandose. El limite de la produccion en 
el pa1s estaria 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. :.e estima que podrian obtenerse unas 
100.000 Tn/ano de camaron en sitios a lo largo de la costa, con aRua sa
lobre, en el norte del pa!s. 
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6 • APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

Los recursos citados en el punto anterior son aprovechados en parte, 
pudiendo observarse en Tabla 4 , el estado actual y la evolucion en el 
periodo 1973/84, de las capturas de pescados y mariscos en aguas inte
riores y marinas. 

Del analisis de las cifras podemos extraer que en general los valores 
se han increnaentado considerablemente en ese lapso, pero en terminos rela
tivos, ha aumentado mas la produccion de Jllariscos que de pescados, lo que 
segurament~ se va a acentuar mucho mis 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 habia 
incrementado notablemente en los anos 81/83, pero bajo notoriamente en 
1984, aunque conservando un nivel mucho mayor queen los anos 73/77. 

Es interesante destacar la evaluacion de las capturas de lambi, que se 
ban multiplicado por cuatro en el periodo 79/84, representando en 1984, 
un 61,5 % de la produccion total de mariscos (!abla 5). 

En la Tabla 6 , se explicitan 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 ademis que el pescado se consume localmente 
y los mariscos representan la lase de las exportaciones. 

7 . INVERSIONES EN LA INFRAESTRUCTUltA DEL SECTOR. 

Por el caracter 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 Piscifactoria de 
Azua sustentados por el INESPRE, con una inversion del orden de los 
USS 4 millones. 

Por otra parte, se encuentran en ejecucion nuevos proyectos con 
importantes inversiones - en te1'111inos relativos - • Uno de ellos es el que 

surge de un acuerdo Dominico - Aleman con una inversion de USS 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 In4ustria y 
Comercio, relacionados con la cr{a y procesamiento de camaron; son siete, 
con una inversion de mas de 14 millones de dolares norteamericanos, una 
produccion prevista de 5.500 Tn. de camarones enteros y comienzos de 
operacion previstos entre junio de 1985 y agosto de 1986. 
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Existe ademas un proyecto para la pesca, procesamiento y exportacion 
de pescado salado, lanbi y langosta, con una inversion de unos 859.000 USS 
ypuesta en murcha en mayo de 1986. · 

8.LOS MEDIOS PARA LA EXPLOTACION 

8.1. LA EXTRACCION 

8.1.1. LA FLOTA, ARTES DE PESC.\ Y LOS PESCADORES DEDICADOS A LA EXPLOTA
CION KARIN.I\. 

a) EMBA.llCACIONES 

Las actividades pesqueras marinas se llevan a cabo a bordo de un gran 
n\irnero de pequenas embarcaciones, utilizando varios tipos de artes y 
explotando casi exclusivaJ11ente la franja costera de plataforma insular. 
Las tres principales categorias de embarcaciones: cayucos, yolas y botes, 
cuya cantidad estimada se presenta a continuacion, poseen todas una eslora 
inferior a los 7,6 m (25 pies), construidas con 111adera y dotadas de propul
sion a remos, velas, o motores fuera de borda. 

NUMERO DE E'fBARCACIONES PARA PESQUERIAS COSTEP.AS, POR TIPO Y POR ZONA 
PESQUERA. 

ZONAS CAYUCOS YOLAS BOTES BAR COS 
PESQUERAS C/~OTOR S/MOTOR C/HOTOR S/~OTOR C/MOTOR S/~TOR Z ·a 22 

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

Monte Cristi 14 3 8 --
Berto Plata 13 84 63 27 10 
Samana 116 772 71 13 23 8 
}bna 2 27 4 1 3 
Saona 4 39 66 25 
Sto. Domingo 176 129 6 2 
Ocoa 156 49 11 
Beata 284 38 72 

SUB-TOTAL 131 860 830 329 131 38 

T 0 TA L 991 1.159 169 ••• ••••• ••• 

FUENTE: Desarrollo Pesquero en la Republica Dominicana, FDL,, 1980. 

De los tres tipos de embarcaciones usadas en las pesqueri&s marina~ 
COSteras, las yolas son las mas numero&aS y de "SS SJnDlia distribucion; 
ellas constituyen un 50 % del numero total de las embarcaciones (2.319) 
operando en zonas costeras. El 72 % de las yolas (830) son propulsadas 
con motores y el resto con remos. 

m. 

1 
25 

6 

4 

1 

37 

37 ·= 
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Los cayucos representan el 43 % (991) del total y el 90 ~ de ellos 
se encuentra en la Bahia de Samana. La mayor1a de los cayucos (87 X~ 
estan propulsados por velas o remos. 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) ARTE~ OE PF.SCA 

La variedad de artes y metodos empleados en las pesquerias costeras 
es grande, sin embargo, las lineas de mano (cordeles) y las nasas son las 
artes mas comilnmente utilizadas. 

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

c) LOS PESCADORES MARINOS 

Haciendo una estimacion en base a la compos1c1on de la flota y el 
niimero de tripulantes para cada tipo. tenemos: 

CAYUCOS: 991 x 1 tripulante • 991 
YOLAS: 1.159 x 2 tripulantes= 2.318 

BOTES: 169 x 4 tripulantes= 676 
BARCOS: 37 x 15 tripulantes 555 

T 0 TA L 4.540 
•z::::sc•s 

De estos pescadores, un 73 1. depende de la pesca como Gnico medio de 
subsistencia. Ver Distribucion Zonal de las Embarcaciones • Fisura 5 

8.1.2. LOS PESCADORES DE AGUAS INTF.RIORES 

La pesca en aguas interiores ocupa unos 2.000 ~ 2.500 hombres, de lo~ 
cuales solo el 15 % tiene dedicacion completa. La ~ayor1a de los pescadores 
atiempo parcial. son pequenos productores o trabajadores agr!colas, que en 
general venden personalmente sus capturas, mientras que los de tiempo 
completo, se valen de intenned~arios. 

Un problema t!pico para el desarrollo de mejores tecnologias esta 
relacionado con el hecho de que un 70 ~ de estos ho~bres no ha ~ompletado 
su educacion pril'laria. 

8.1.3. ORGANIZACION OE LOS PESCADO~S 

La •ayor1a de los pescadores se encuentra en relacion de denendencia 
frente al dueno de la e191barcaci6n y equipos necesarios para la resca. El 
pescadortiene 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 entrega 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 1 sin 
resultados positivos hasta el presente. 

8.2. EL MANIPULF.O Y PROCESA~IF.NTO 

La deficiencia tecnica actual. en el manejo 1 conservacion y orocesamien
to de los productos pesqueros es de gran ma~nitud; esta deficiencia exis-
te1 tanto a bordo de las eit1barcaciones durante sus faenas pesqueras 1 como 
tambien en tierra 1 en las diversas fases de desemharco. transporte 1 almace
namiento y exoendio. Aunque la con~elacion rapida. COlllO proceso de preser
vacion de determinados alimentos esta siendo utilizada por ciertas indus
trias nacionales 1 no ha sido adoptada por las empresas importantes que se 
dedican a la comercializacion y exportacion de los productos marinos. 
El almacenamiento por periodos limitados a temper~turas adecuadamente 
bajas y estable no es respetado. La casi totalidad de las capturas de 
pescado es manejada en estado fresco 0 hfuuedo con 0 sin hielo; este ul-
timo ~s fabricado por plantas de caoacidad reducida1 constru1das para 
suplir hielo domestico y a negoc1os de 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 1 que impone un 
transporte 1 a veces large y costoso 1 para su utilizacion en las actividades 
pesqueras. 

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

En el mar. casi todo el pescado 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 
adicior.al. deber1a realizarse a fin de mejorar ademis la calid3d del 

pescado y facilitaria grandemente todas las fases de desembarco y distri
bucion. Las pequenas embarcaciones costeras. generalmente. no utilizan 
hielo para faenas de duracion inferior a 3 o 4 dias. 

(1) Desarrollo Pesquero en la Reoublica Dom1r.1cana, FnL, 1980. 
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NlHK>, UCALIZACial Y CAPACIDAD DE IAc; FtmCIPALES 

PLANrAS DE HIElD EN IA REPUBLICA IXMINICA.~ 

~- PLANl'AS 
CAPACIDAD PRXU:Ciai 'PRD.XX:ICN 

INSTAIAM CT~4h) PEAL (T/24h) 
CAPACIDAD ALMA-
c:nwc:ENro (T) 

Santo Dan1ngo 4 ss.s 40.5 74. 7 !I 
Puerto Plata 2 10.7 7.6 y 49.8 

Santiago 2 37.9 36.S Y 22.6 !I 
Nagua 1 13.2 ?~ 7.0 

Ia 1bllllna 1 20.0 ND 112.8 

Barahcna 1 14.9 9.7 22.8 

San Pedro de 1 6.1 1.1 ND 
Macor1s 

FUENTE: FDL 
ND: No Dete:aninado 

y, y, y, !f: Falta infm:maci6n sobre una de las plant.as. 

_, ,. 

La v1s1on 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 coma un em
prendimiento atunero mixto en la zona de Manzanillo en el norte y los oroyec
tos en curso. 

9 • LA COMERCIALIZACION Y LOS MER~ 

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 Jos 
aportes de la produccion local y las importaciones, con una demanda per 
capita de mas de 8 Kg/anc. 

De cumplirse las proyecciones existentes en cuanto a crecimiento 
poblacional hasta el ano 2.000, la demanda futura podr1a estimarse, 
Lomando 8 Kg. de peso vivo por habitante, 
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1980 5.647 .977 Hab. 45.183.816 Kg/ano 

1985 6.365.000 Hab. 50.920.000 Kg/ano. 

1990 7.252.000 Rab. 58.016.000 Kg/aiio 

11995 8.177 .ooo Rab. 65.416.000 Kg/aiio 

2000 9.098.000 Rab. 72.784.000 Kg/a!io 

Pero si tenemos en cuenta que esto resulta de partir de! consUl'lo 
ef ectivo actual y que una franja muy amplia de la poblacion no compra mas 
pescado por el alto costo que represer.ta, de producirse un mejoramiento 
en las condiciones economicas generales, seguramente la demanda crecerla. 

Los numerosos factores limitantes de la comercializacion interna 
de los productos pesqueros frescos nacen pri~cipalmente de la existencia 
de suministros reducidos, de niveles tecnologicos bajos en las actividades 
de manejo, procesamiento y mercadeo y de la ausencia de planes globales de 
mejoramiento. 

a) SUMINISTROS LIKITADOS EN PESCADO FRESCO 

Los pequenos volGmenes desembarcados por la flota pesquera nacional, 
hacen que la mayoria de estos sean dirigidos hacia la capital, donde la 
poblacion es grande y donde los ingresos y, oor 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 % del pescado 
desembarcado por Puerto Plata es desoachado hacia la capital. ror ende, 
la distribucion de productos pesqueros hacia las comunidades rurales es 
DllY deficiente; la ciudad de Santiago, encontrandose en la principal ruta 
entre Puerto Plata y Janto Domingo, depende de suministros irregulares 
y de baja calidad desde Monte Cristi. 

Las condiciones d0 dependencia de! pescador frente al prooietario 
de las embarcacioncs, equipOS e insumOS 1 hace que este entregue SUS capturas 
a precios por debajo de los esperados. Esto explica los casi inexi~tentes 
DL:rgenes de beneficio de la primera venta, en contraste con las significati
vas ganancias que produce la venta al detalle. 

b) NIVELES TECN0LOGiros EN LAS ACTIVIDADE5 DE 'fANEJO, 
PROCESAMIENTO Y MERCADEO DE LOS PRODUCTOS PhSQUEROS. 

Las limitantes tecnicas existentes influyen desfavurablemente en la 
calidad de los productos pesqueros y, en consecuenci~. en su aceptacion 
por el c~nsumidor. Como se senalo, la calidad y aceptabilidad eerian in
dudablemente incrementadassi se adootaran practicas apropiadaa: de manejo 
y enhielado y se introdujera un sistema de control que limitara el tiemp~ 
post mortem previo al consumo. Otra limitante se refiere a la con,,elacion 
y almacenamiento congelado, que actualmente no favorece la ima~en del pescado 
ante el consumidor local ni en el mercado de exportacion. 
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Si bien las cifras de la demanda actual del orden de las 50.000 Tn/atto 
de pesca en peso vivo, estarran indicando la posibilidad inmediaf~ de ro
locar todos los recursos disponibles en el mercado interno, debemos con
siderar las caracteristicas y heterogeneidad de estos, que en gran medida 

"D se adaptan al habito de conswno. 

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

Al mismo tiempo, la franja de productos que compone las importacion~s 
esta constituida casi en su totalidad por pescado seco-salado (bAcalao) 
proveniente de Noruega y/o Canada y arenque ~eco-ahumado provenience 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, consullliria cantidades mucho mayores. 0 sea que el 
importante mercado potencial para la sustitucion de esos productos tiene 
posibilidades inclusi~e de gran expansion. 

El proble~a par~ el aorovechamiento de esta circunstancia es que 
no existen especieslocales capaces de dar origen a productos que se puedan 
colocar en el m~rcado como bacalao y arenque. Por lo tanto las posibilida
des de abastecimiento local sr reducen y esto solo sera oosible 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'tAS 

El conjunto de las exportaciones pesqueras dominicanas es ba~tante 
heterogeneo. Estan compuestas por pescado y mariscos en distintas formas de 
presentacion, aunque siempre con un baio valor agregado, a pesar de lo 
valioso de muchas de las materias pri~as. 

As1 como el procesa~iento, que ~e realiza en instalaciones total~ente 
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 

eJ· tema con cierta continuidad, siendo su objeto orincipal. 

No existe en el pais fiscalizacion alguna de la calidad, ni exigen
cias especificas para el funcionamientu de los establecimientqs elaboraclo
res, lo que ha conducido a serios~roblemas de calidad en lag exportacion~s, 

que· estnn sufriendo rechazos que afectan las oosibilidades futuras del tP.m~. 
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Como dijimos al principio, el pa!s se encuentra ubicado en una pos1c1on 
sumamente estrategica. en medio de un conjunto de mercados muy ~idos 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 periodo 1977/84. 
Podemos ver que solamente en 1978, el valor de las exportaciones de pes
cados supero al de los mariscos y tambi~n que estos ban tenido una parti

cipacion creciente en el total, que va desde un 64,3 X en 1977 a un 84 0 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 ban 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 oesqueras en 
conjunto 0 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 consumo pesquero y su incidencia economica, pudiendo observarse el 
negativo resultado desfavorable, con un crecimiento del flujo neto secto
rial hacia el exterior del 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 oarticular en la Republica Dominicana, si se pretende un 
desarrollo racional de cualquier actividad. Esto va desde la organizacion 
iinstitucional y administrativa h~sta los aspectos relacionados con la puesta 
a punto de tecnolog1as apropiadas. 

Ciertos fracasos de ambiciosos planes de desarrollo pesquero - con 
importantes inversiones - se ban debido a la falta de preparacion de los 
organismos rublicos que ban actuado COlllO contraparte. Por lo tanto, la 
Republica Dominicana necesita de una revision total de la estructura 
i nstitucional de1 sector y la diagramacion de planes realistas de desarro
llo gradual que puedan ser asimilados por los pescadores. 

Todo plan de desarrollo para el sector debera tener en cuenta la ne
cesidad de calificacion de la mano de obra como etapa previa a todo avance 
se~nro y en esto es indispensable la cooperacion de organism9s interna
cional es. 

Practicamente todos lou organismos internacionales han ~olaborado 
en algun momento en este tema, pero sin coordinacion y co111Plementacion 
adecuada, producto de la falta de definicion de las autoridades locale~ 
en cuanto a pautas concretas para la implementacion de ciertas politica~ 
de desarroilo y deficiencias en la administracion del apoyo externo. 
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En el terreno regional, se hace necesario el trabajo coniunto de los 
distintus raises vecinos, dada su proximidad y la coparticipacioQ de los 
recursos, para la diagramacion de politicas coordinadas, el e~tudio y 
aprovechamiento conjunto de los recursos y los mercados. 

Ur.a prueba de las posibilidades en este sentido, esta dada por el 
acuerdo recientemente suscri?to entre Colombia y Republica Dominicana 
para la prospeccion y la explotacion en el frente maritimo comun. 

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

En general toda la investigacion pesquera realizada por los distintos 
organismos, esta relacionada con los recursos, su manejo y la acuicultura. 
En lo que hace a tecnologias aproniadas esta todo por hacer en el pals, 
excepto el geTI11en que representa la planta de produccion de pescado sala
do - seco y ahumado pucsta 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 politica cient1fico
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 consume de pescado 
en el pais - 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 d! todos modos, la posibilidad de optimizar el 
aprovechamiento de las especies locales, con un probable incremento maximo 
del ~rden del 60 % en base al tipo de explotacion actual y mas de un 100 :, 

si se logra capturar rentablemente en areas adicionales y fundamentalmente 
los recursos pel~gicos,sobre los que nose cuenta con informacion acabada. 

E~ta tomando un gran auge el desarrollo de la acuicultura, que no resulta 
factible rentablemente para el abastecimiento local de peces, pero que 
of rece muy interesantes posibilidades en relacion con los camarones de 
agua dulce y ~~lobre. Esto ul~imc va a incrementar en gran medida las 
exportacfones modificando el desfavorable balance sectorial actual. 

11.2. POLITIC.A SECTORIAL 

El Gobierno en el ultim0 analisis global que ha realizado, de la 
actividad pesquera en el ;>a1s, tit1..lado "Estudio de base del !';ector Pes
quero", publicado en noviembre de 1983, utilizando datos del informe FOL-
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INDOTEC de 1980 realize una evaluacion del tema y lanzo una serie de pautas 
generales y espec!ficas para el desarrollo de la pesca. 

En ese documento se reconoce que la necesidad de una reestructuracion 
institucional del manejo del tema. Esto es un reflejo de que el sector no recibi6 
hasta entonces un apoyo decidi~o por parte de la administracion central. 

Los lineamientos generales de la politica son: 

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

regional. 
d - Mejorar la situacion nutricional nacional. 
e - Estructurar una politica global coherente dirigida hacia una prod•1ccion 

mixima y sostenida, mediante el 111anejo regional de los recursos. 

En la parte instrumental espec1fica, se prevee desde ~l impulse de la 
acuicultura hasta el desarrollo y construccion de embarcaciones apropia
das para la explotacion de los recursos de los bancos exteriores en alta mar. 

12 • CONCLUSIONES 

I • 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 negativo 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 
COmpensacion economica por el desarrollo de las exportaciones de CaMaro
nes de cultivo. 

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

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

6 • Se da la circunstancia muy particular en la Republica Dominicana d~ un 
pueblo avido de consul!Kl de pescado, en un pa{s insular.,· pero con esr-asa 
explotacion y grandes importaciones en terminos relativos. 

7 . Todo plan de desarrollo debera contemplar el apoyo tecnico exr.erno, 
dado el total desconocimiento de las tecnicas adecuadas de Manipuleo 
y transfonnacion. 
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8 • La estr~ctura economica del sector extractivo artesanal. donde los 
pescadores no son duenos de sus medios de pesca. ni pueden ~isponer 
del pescado para su venta 0 no incentiva el trabajo y la productividad. 

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

10. El desarrollo debera orientarse a f~rmas de explotacion realmente 
rentables. que se transfot'llle en incentivos para que 
la actividad privada industrial a pequena escala pase a dominar 
en un futuro el panorama del sector pesquero. 
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TAf!LA 1 Nll1ERU DE PE~l:AOlJlE5 rm llllEA 

Dedlcecl6n de Dedlcac16n de 
th•nn crmnleta tl.....,o narclal 

Pesce iurl1111 l,256 1, 191 
Aguaa lnterlarea 325 1,830 
T 0 TA l l,58l 3,021 

Fuente: f'DL - PRODESPRC - 1900 -

TAe!aA Z 

At.'EXO I 

TABLA 1 

TOTf.L 

.. , .... 9 

2,155 

6,604 

TABLA 2 

VAUR Y FARTICIP~IDN rn CL POI bEL 5Cl:Tlll PE~.A Cl970 - 1980 

P.B.I. 5£LIOR PE~RO 
A PfiEl:ID 1970 VAllJIRDS 

~OS RD1 • 

1970 1,1oe5,538.o 31 r.1oo,1o11o 
1971 1,61o7,0llo.7 3,010,776 
1972 1,818,229.8 3,772,738 
1973 2,052, 7Dlo.5 6, 11olo,68fo 
1971o 2,175,91.8.8 5,591,252 
1975 . 2,288,933.6 lo,667,762 
1976 2,1or.2,9r.3.2 r.,661,128 
1977 2,56r.,r.63.lo 1,oor.,156 
1978 2,619,515.9 3,592,012 
1979 2,11o1,632.9 6,146,008 
1980 2,899,589.7 10,0r.6,512 
1981 3,019,£00.0 19,600,UOU 
1982 l,070,9CIC'.O 20,soo,000 198) l,192,500.0 21,100,oon 
1981o 1,211,soo.'1 21,900,000 

• En •Ilea de RDS - 1 RDS • 1 USS 

Fuente: Banco Central de la RepGbllca Da.lnlcena 
Depert ... ento de Eatudloa Econ6alcoa, D1vlel6n de 
Cuentee Naclonalea. 

'lVPOI. 

D,23 
0, 18 
0,21 
0,30 
0,26 
0,20 
0,20 
O, 12 
o, 1r. 
0,22 
0,35 
0,65 
0,67 
0,66 
0,68 

TABLA 3 

TABLA l: PRODUCTO BRUTU INTCHf«J POI SECTIIcES DE IJJIIl.it:r. (HlLLONlS DC ROI 1970) 
SECTOAES 1981 1982 1983 19Br. 

TOTAL l,019.8 J,070.9 J,192.S 3,211.S 
Agropecu•rlo SI 0.8 '.. 532.6 sso.1 Slt9.S • 

· Agrlcultura (312.1 )· . . (322.1) (330.5) (3'-7.S) . G•n1d.arfa. (179.1) (190.0) . (I ~9.1) . (200.1) 
Sl1vlcu1tura y ,,,,. (19.6) (20.S) (21 .1) (21 • 9) 

f"u~nte: Banco Central R.D./ Cuentee Naclonalee 
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TABLA 4 

PlllDUCCillll llACIOICAL DE PESCAIJl'IS T 'IAIU!>CDS (~) 

TClllELADAS TIJllEl.ADAS 
11£ CAPTVlA D£ CAPTUU l TnTAL TOTAL l TOTAL 

do P£SCAllOS Of: 9£SCADOS CAPTI:llA.'i PE.'iCAllOS 'IA!lt!ICPS l'ESCADM C:Ulf.RAL 

AQJA DULCE DE IWl tlAlllltAS 

1'1J 159 1.911 '5,7 1.))6 7Z6 92.0 9.11 .. 2 

1'74 31S 7.SH ts.• 1.1n 44) '4, 7 l.ll" 

ft7S S44 S.70 '1.4 6.))7 62C. '1,0 6.9 .. 1 

1976 ..... S.7H h,4 6.49) 46! n.1 6.951 

1917 zsz J.760 9),7 4.012 "80 19,) C..49? 

1971 6'7 4.67S 17,0 5.l72 7)5 11,0 6.107 

1979 1.674 6.197 11,1 7.171 I .C.I l IC.,I 9.284 

19IO ).741 6.711 64,4 10.529 2.17) 12,9 12. 702 

1911 6.659 7.Z45 60,9 11.904 2.620 12,0 '". 52C. 

1912 •.D. •.D. l.D. 9.902 2.511 79,) 12.48) 

lllS J.6ZI l.J60 69,7 11.911 ).JOO 71,4 15.211 

1914 1.751 10.409 15,6 12.167 2.446 IJ.l IC..61J 

TABLA 5 

CAPTUUS lllACIOllALL'i D£ LllS MAlll!ICOS KAS l'IPOllTAl'ITES 

Aao t.VtAAllll I de 'far 
2 de Ito LAltlll AU'UA l.Allf".11!1TA OTROS TOTAL 

1979 172. 714 ))).154 )74.646 60.10 JOI. 79' 11.D. 1.412.522 
161 .070 

19IO 226.411 746.695 641.170 U,529 151.094 11.D. 2.172.9)0 
520.214 

1911 
147 .J)I 

SSS. JOl, 1.1:9.00 SS.Ill 20).291 N.D. 2.619.52• 
408.06' 

1912 
US.IOI 616.266 l.DD2.J41 90.570 24S. IS2 II.II. 2.591.121 
111.465 

191) 
J4S.2S6 

6&1.615 1.260.ZJ) 160.172 545.'41 11.D. ).JOO. 141 
)44. 229 

1914 
119.0H 

291.807 1.50).696 176.721 165.145 If.II. 2 .4Uo.075 
17'. 750 

PUEll'TI:: orlClllA NACIOllAL DI ESTAl>l!ITICAS/ "llll!ITIERIO DI Ar.llJCULTURA. 



TABLA 6 

Plall.CT05 

•NJNl!i 

- Pesc.cio 

- Ct\AS dceos 

cani:r.~~oe 

LiiR10St.&S 

~ 

- fot>LUSCC19 

Llllbf 

~lMl&l' 

PW.po 

~ D.~au::s 
Pesc.A:ios !I 

cnm:.Aoao1 y 

l/ 

FORMAS DE PRESENI'ACIOO DE LOO PRJ!XX:'roS ~ 
POR CATEXX>RIA DE CDmnS OE EXP!NlIO 

C t N T !Cl)S- 0- f --t---Y P t N 0 l 0 

C-. EL SITIO DE DtstJollWQJ ~ PVBUCCIS Y SUP~ 

F'relCXl entero eYucando 

VI.Yes 

&rlt~U YLY..S 

D'lt.::-.as f rc:tcc&a 
Ccl.it f tese&S 

Snte.r09 C reloCIO• 

..... fr&ICA 

D'ltar'O r.risc::endo o hesao. 

Enten ei1iscando 

Fresco emero no r.n.1ceudo 
salad», MICO. · 

D'lten>, vi~ 
Ent.en> fRSOO 

PCSCADCUAS 

D'ltero evisoerlldo, troam, 
f1leto4ldo, na&ia, fr9sco y 
CD-qelAdo. 

VtYOS 

C:Ol.AS CX1n99 ledu 

D\teroa f rascos 
C:Olu fresc.as 
c:o l.. re ladu f raca.s 
)' a:1nC.?9l~1 !! . 

MAM CIClnrl•lada !/ 
D\tero eY\ 9Carlldo 
c:orqe lad!:> !! . 
cnte ro ..., i sc:er-so 
ClCJn9e Uldo !/. 

h let&lldo c:aiqe lido !! 

pelldo 

D'ltara WUOU'.SO eN\Hllldo O 

c:lCn9W lido. f 1 l•t.Mdo. nm.a ' 
~udo. ~t.ldo~ 
l..to. -

Hua ~ CC1n99l.ta 

COlu ~ledu ..-=ect.e• 

COlu peladaa ~1.s.aa 
.,.:w=e1••, 

..... ~ CD'991.ta 

D\tero ev18Cal'lldo ~ 
acrqelldo. 

D\tero fNLICU'lldo ~ 
~lido. 

hlstudo ~Coldo c:icrqehlda. 

'!,/ Se rehen: esencalmente • Tl lapia. 

3/ Se ref1ere al ~ de aqua dulce. 

"' 

IJ' 
~ 
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TABLA 7 
IMPOllTACIOKES D£ P£SCADO S£C~SALADO (tACALAO) Y AHUMADO (AltC\01:£} 

(Valor en ailes de USS) 

TOTAL TOTAL CDIEAAL % SECO < .\DO y 

IL\CALAO il£11C!U! SAUDO T AHUIWJO PF.SCADO<; Y 'IAII SC0S AHUIWJO/TOTAL 
~II() P!SO(TN) VALOl P!SO(lN) VALOl PESO(TN) VALOl P£SO(TN) VALOl VALOl P ___ 

1'72 5. 7'50 ).176 11.D. 11.D. 5.750 ).176 9.672 4.00) 96,1 % 

197) 4.IZl l.ID4 11.D. 11.D. 4.12) ).ID4 10.946 ).910 95,6 % 

1974 l.749 Z.)22 l.U9 l .5!11 ).)61 ).90) ).517 4.0Sl 96,) % 

1975 ).677 4.911 z.uz Z.159 6.119 7.270 6.192 7.)61 911,1 % 

1976 4.520 5.950 Z.150 2.26) 6.160 l.2ll 6.995 1.218 99,1 t 

1977 4.757 6.191 ).061 2.772 7.125 9.670 1.006 9.11) 911,5 % 

1971 4.645 7.124 Z.574 Z.716 7.219 10.540 7 .)14 10.617 91,6 % 

1979 6.1)7 ll.260 Z.lJ5 2.117 1.212 14.077 1.405 14.152 99,5 % 

1910 6.166 ll.967 z.zu l.00] 1.411 14.970 1.4]7 lS.029 99,6 :r: 

1911 6.199 ll.969 Z.)40 Z.790 1.5)9 14. 759 1.54) 14. !19 99,1 :r: 

1912 5.0)9 1.707 Z.IZI Z.146 7.167 11.551 7.170 ll.631 99,) :r: 

191) 5.27] 1.670 Z.l9Z Z.lll 7.665 ll .551 7.661 ll.569 99,I % 

FUENTE: OFICllA llACtOllAI. DE !STADISTICA 

TABLA 8 ' 
PPOl!TAC10RS P!S9UHAS D! PF.SCADO T !WUSCOS 

lltO PESCAD05 llAA1SCl15 TafAL PAllTlCIPACION 

IC.UISCO!l/TllTAL 

• u .. .. u ... •ii•• 
Tll USS Tlt USS T1I USS U$5 

1917 ]61,4 )69,6 lSS,I 664,6 717,2 l.0)4,3 64,l :t 

1971 441,l '54,9 Zlo0,5 411,2 611,11 17),1 47,9 lt 

1979 JSl,6 366,4 259,1 441,0 611,4 114,4 ss,o :r: 

'980 JSl,2 361,I US,9 964,1 117,1 1.332,9 72,) :t 

1911 371,5 l7S,7 676,5 131,I 1.048,1 1.214,5 69,1 

1912 SlJ,I 535,6 551,S 7SJ,I 1.092,) J.288,7 Sl,4 

1913 5J2,l 501,4 102,4 925,6 J. 334,S J.4)4 ,0 6415 1. . 
1'914 411,l )9J,0 561,1 2.107,S 974,2 2.S00,6 14,) % 

nJPT! 1 CIEDCIPU 



TABLA 9 (a) TABLA 10 !!!!OllTAHC1A llELATIVA OE LAS EXPnltTAC!ONF.~ '~S!}!lfllAS 

FUENTE1 ctDOPIX • l.D. 
AAo TOTAL DE 

IXPOllTACllllllS UPOllTACIONP.S PAITICll'ACION IX1'ClltTAC111NES nr. 'CAllScns (DI Tl\Nf:l.IJIAS) llAC IONAL!I (I) P E~Ul':llAS (I) TA'ITI\ 1'1111 Hll. 
t'\IE"ITE: CEllOPEX ., CANA· LAN • INCIUS OSTllAS CA,.· OTIOS TOTAL 1975 193.100 64 I 0, 7 1. 

ICJNU COSTAS CllPJO!I 1976 714 .400 811 I, I 10 

1977 771.400 717 0,9 1. 1911 •.o lO,I 116,4 29,0l 101,5 1, I lSS,I 
ff71 676.900 612 1,0 1. 1911 9,5 21,4 176,0 l,22 H,4 1,0 240,S 

191• S,l 41,6 112 ,I 0,09 2),4 6,6 2S9,I 1979 172. 200 611 0, 1 s. 
lHO 1,1 9,S 412,0 0,02 2',0 7,2 4U,9 IHO 961.)00 117 0,1 •• .... 6,5 9,9 U5,5 l ,29 6,1 7,2 616,5 

IHI l .119.400 1.041 0,9 •• 1912 t,5 10,5 505,6 -- 21,6 10,) Ul,5 
ltll 0,6 

z ·' Ut,l S,110 26,4 9,0 102,4 1912 761. 700 I.OU 1,4 1. 
Hl4 -- o,s uo,o 0,57 61,5 ll ,S 561,1 191) 111. 100 I. JJ4 1,7 s. 

1914 112.400 Ult 1,1 s. 
(l) Cifraa en all•• de doter•• nortea.Mrtcanoe. 

!ALANZA COMP.llC1AL P!RllUEllA ,,., -TABLA 9 (b) TABLA 11 
(I) FUENT!1 CHA • OPICINA llACIONAL DE ISTAOISTICAS 

EIPJlll&CIOH!S DE 11.&llSCOS l[H ~ILES DE U!!l A!IO EXPOITACIONIS 1"1'011TACIONES IALA .. CE 
n•ENtr: CEllOPU HUH UU (2) Hilu UU (I) 'tilu USS 

A~ CA'CA· LAM· U.'GIES OST RAS CAii- OTROS TOTAL 
1971 447 4.00) l.556 IONES llOSTAS CllEJOS 
197) 47) l.910 ], 507 

1917 )4,6 111,l 271,l ll,50 U6,7 5,2 664,6 '974 SOI 4.05) l.552 
1971 21,1 llf","4 . ·U6,1 0,)1 2l,5 0,5 411,2 1975 641 7.361 6. 720 lU9 11, l 160,1 111, I 0,0• 55,1 l,9 Ul,O .. &976 111 1.211 7 .477 1910 34,l 61,S 416,4 0,01 61,6 l,l 964,l .... 19,1 13,4 125,2 z,n 10,5 7,2 lll,1 1977 717 9 .113 9.096 
1912 24,4 51,1 H5,9 -- •4,1 9, I 753, I 1971 682 10.617 10.00S t'lll 2,1 16,4 110,4 

) ·"" 18, I ,,? 92~,6 
f979 611 14 .152 13. 5)4 1914 -- 0,6 2.051, 7 O,H 41,0 1,0 2.101,5 
1910 117 I S.029 14.212 

1911 1.048 14. 779 13. 731 

1912 1.092 11. 618 IO.S46 

198] I. l14 11. Sb9 I0.2H 
198~ 974 ~. (), ~ ..... 

~ 
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ARGENTINA 

1 . INTRODUCCION 

1.1. BREVE RESE~A HISTORICA 

La evolucion de la actividad pesquera argentina ha t~nido 
serios altibajos pudiendo marcarse claramente tres ciclos a par
tir del momenta en que el sector toma un caracter industrial. 

En los comienzos la elaboracion artesanal de ancho1ta sala
da fue el rubro fundamental y se llevo a cabo en la ciudad de ~ar 
del Plata. Esto sucedio ant~s de la decada del 50 y surgi6 comn 
una alternativa a las dificultades de cons~rv~cion y rentabili
dad del pescado fresco. 

En los anos 50 tomo lia~raz~o la conserveria con la elabo
raci6n 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 producci6n de harina de pescado. 

La preponderancia de la conserveria tiene.vigenci~ s~lo 
hasta mediados de la 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 
a 1 t u r a • En es e en ton c es s e c <>mi en z a a d et e c t a r 1 o q u e s e r i a u n a 
constante en la evolucion de la actividad pesquera argentina 
en adelante; esto es la expansion basada en la incorporaci6n 
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 incorporaron 41 buques de cons
truccion nacional y 15 importados y se desarrollaron las eypor
taciones y la industria frigorifica. Durante el segundo ciclo 
en los anos 1970/75 se incorporaron 11 buques de construccion 
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 ~ran exoansion. 
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 afios 80 se produce UIHI 

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 PESOUERO 

Teniendo en cuenta los diversos elementos intervinien-
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tes. se Pue<le decir que la Argentin:i es un estado ribereno 
con recursos pesqutros de gran a~cesibilidad. en cantidad~s 

que justifican la ~xistencia de una gran infraestructura de 
extraccion y proce5amiento y en concentraciones que posibi
litan la operacion en terMinos economicos -produccion/tone
laje de registro b~uto-. 

Las esuecies principales -exceoto la :inchcfta- cuentan 
normalmente con una buena demanda en el mercado externo, lo 
que sumado a la escasa apetencia del consumidor argentino, 
ha provocado una a~titud eminentemente exportadora. En este 
sentido. la Argent~na presenta uno de los indices mas bajos 
de consumo interno/exportacion, con valores de 0,25, con u
na cifra global estable de consumo interno·del ord~n de las 
50.000 Tn. de capt11ras/aiio •. 

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 P.roduce 

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

La Argentina es un exportador de productos pesqueros 
"con g e 1 ado ~ '' • no po r ca s u a 1 id ad n i po r s u exp e r i enc i a co n 
las carnes rojas. Es asi por las caracter!sticas propi~s d~ 
los recurs~r funda~entales -especies- y la demanda interna
cional dirigida a ellos. 

Por ultimo, e~ importante destacar que frente a los pai
ses que ban agotadJ sus recursos riberenos y cuentan con 
flotas y mano de obra inactivas, su situacion hace que 
el estado sufra presiones internaci~nales con el objeto de 
lo~rar convenio~ p1ra que se permita a las flotas extranje
ras la caotura de los supuestos "excedentes'' .. Como veremo9 
seguidamente, la estructura de la industria nacional es su
ficiente -con la necesaria modernizacion de la flota- para 
el aprovechamiento de todos los recursos qu~ cuentan con 
un mercado cierto aunque muy competitive. 

I 

' 

' 
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Es siempre muy dificil trazar perspectivas para una ac
tividad tan cambiante y sujeta a factores impredecibles co~o 
la pesca, pero particula~mente en estos anos en la Argenti
na es muy camplte~4o puesto que no se han daio politicas 
definidas y en una misma direccion que permitieran al sector 
al~anzar algun tipo de equilibrio 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 factores que la colocan en una in
comoda situacion, a saber: un fuerte endeudal'liento de las 
el'lpresas privadas, mercados en baja para sus productos fun
damentales, escasa definicion del real potencial de los re
cursos -con disminucion 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 una p~l1tica de mayor 
asistencia a la actividad, estadificilmente retume los nive
les de capturas y P~portaciones que supo alcanzar. Por el 
contrario, de persistir la actual situacion, el conjunto del 
aparato productivo debera reubicarse en un nuevo equilibria 
a niveles mas bajos de prcduccion en manos de las empr~sas 
que mejor puedan soportar las distintas dificultades. 

El fracaso durante 1983 de la campa~a de captura de lan
gos t inos deja a la industria sin muchas altern~tivas para 
una evolucion rentable, aadas las demas condiciones mencio-
nadas y frente a una relacion cambiar1a que n1J favorece en 
general las exportaciones. 

2. IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL DE LA ACTIVIDAD ?ESQUER,\ 
EN LA ARGENTINA 

La actividad pesquera no es uno de los sectores trarli
cionales de la economia y el empleo nacionai. No obstante, 
hemo~ podido observar que en las ultimas dos decadas ha tenidn 
una evoluciun tal. que le cabe hoy un rol importante dentro 
de la producci6n primaria. Independientemente de las cifras 
de producci6n pesquera que nos muestran valores significati
vos en los Gltimos afios es interesante hacer algunas comp~
raciones con otras actividades primarias tradicionales v en 
particular entre ellas con las exportaciones de carnes ~~vi
nas. En tal sentido, en el siguiente cuadro pddemos ve. ~ 
evolucion de la participaci6n oorcentual de la pesca eP el 
total de exportaciones nacionales y entrP 1-'ls exportac: .. :·f's 
de productos animales. 

' 
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PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS EN F.L TOTAL 

NACIONAL Y LAS DE PRODUCTOS ANIMALES 

* En base a informacion del primer semestre. 

EXPORTACIONES 
70TALES NACION 

EXPORTACiuNES 
DE PRODUCTOS 
AN I MALES 

1980 

0,17% 

15,71% 

1981 1982 

0,15% 0,24% 

lS,43% 21,32% 

Fuente: Bco.Central 
dela R.A. 

1983 1984 1985* 

0,21% 0,197. 0,157. 

34,35% 33,17~ 

Siendo las expor~aciones 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 5% de aquellas en los primeros anos 70, a un 26% en 
1979 bajando luego y creciendo en- el 84 y 85 a mis d~l 30%, 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 siendo la industria pesquera una actividad 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 d~ 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 20% adicional considerando los otros a~entamien
tos. 

Ademas necesariamente la pesca se ha constituido en un tactor 
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 ;~squera ~rgentina ha estado sujeta en los ultimos 
tiempos a sucesivos cambios en cuanto jerarquia y dependencia insti
tucional de sus organismos rectores. Esto ha reRresentado muchas 
veces para la actividad privada, una dificultad ~ara las distintas 
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tramitaciones y una gran desorientacion en cuanto a la politica sec
torial, al no existir por otra par'e planes de gobierno, mis all~ cl~ 
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 
fiscalizacion de la actividad y habilitacion oficial de las instala
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 permiscs de pesca y explotacion y fiscalizando en 
terminos generales su desenvolvimiento. Su gestion es tanto poli -
tica como tecnica, abarcando desde el planeamiento especif ico hasta 
el control de calidad de productos exportados. Posee Direcciones 
Nacionales encargadas una de la Pesca Maritima y la otra de las Pes
querias lnteriores. 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 productos 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 inspectores, segun 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 argentinos y hace cumplir en 
el pais, las exigencias de los terceros, segun el caso. 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAClON 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 prospeccion de recurses. Tambien realiza 
inveotigacion t~cnologica en algunas areas. 

CENTRO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIA PESQUERA (CITEP): Pertene
ce al sistema de centros especificos ~el Instituto 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 de los representantes de las instituciones empresarias. El 
CITEP esta radicado en la ciudad de Mar del Plata·. 

CAMARA DE'ARMADORES DE BUQUES PESQUEROS CONGELADORES: Instituci6n 
j 

gremial empresaria que nuclea a las empresas que ·poseen ese tipo 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 Mar del Plat~. 

CAMARA ARGENTINA DE PROCESADORES DE PESCADO: Institucion gre
mial empresaria integrada por las empresas dedicadas fundam~ntalmen
te a la actividad frigorifica (fileteado y congelado) con sede en 
Mar del Plata. 

CAMARA MARPLATENSE DE INDUSTRIALES DEL PESCADO: Camara que se 
ocupa de la defensa de los intereses del sector privado conservero, 
harinero y de salado. Con sede en Mar del Plata. 

SOCIEDAD DE PATRONES PESCADORES: Nuclea 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 ~ue 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 situacion geograf ica en que se en
cuent ra, a pesar de visualizarse en principio un cierto aislamiento 
respecto de otros paises que pudieran tener pretensiones sobre lo~ 
mismos recursos, en la practica el frente comun de la zona del Rfo 
de la Plata y la actividad pesquera desarrollada por Uruguay en Ios 
ultimos anos crea ciertas interacciones de cierto peso en la diagra- ' 
macion de las politicas pesqueras de ambos paises. 

Por otro !ado, a pesar de la gran distancia 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 sobre el 
recurso. Esa operacion se ve facilitada muchas veces por la posibi
lidad de contar con servicios de reaprovisionamiento en puertos uru
guayos. Ademas, se da la circunstancia muy especial de que la pla
taforma continental supera largamente -sobre todo al sur del parale
lo 40° LS- la Zo~a Economica Exclusiva definida por la linea de 200 
~illas, quedando disponibles en consecuencia recurses de las 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 simplemente se evalua 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 parecer1an mostrar importantes vent~jas en cuanto a la 
existencia de sitios naturales de abrigo para las embarcaciones pes-
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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. le 
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 Malvinas 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 &cuerdo hasta el presente. 

Por ultimo es importante mencionar que la gran distancia a que 
se encuentran los grandes puertos de salida de la Argentina para 
sus exportaciones, de los centros de c~~sumo en el exterior, muchas 
veces descoloc~ a nivel de precios C.I.F. l~ produccion argentina 
en el mercado internacional. 

5. RECURSOS 

5.1. RECURSOS MARINOS, RECUENTO GENERAL DE SU POTENCIAL 

Las espccies mas importantes del Mar Argentino son, por SU 

volumen, 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 enorme, pero economicamente , su explot~cion es 
poco rentable, excepto en pequen~s cantidades que se dedican 
a salado o enlatado en aceite. 

La merluza comun h~ sido hasta ahora la fuente principal 
de la explotacion pesquera. Sus capturas en. los ultimos anos 
han oscilado entre el 60 y el 75% de las capturas totales. Sus 
migracicnes llevan a la masa mas importance !en un recorrido a
nual desde la zona de Isla Escondida, en verano, hasta frente a 
la boca del Rio de la Plata en invierno. 
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El calamar, que suele aparecer en grandes cantidades. 
desde abril hasta agosto, en aguas de profundidaJ~s mayor~~ 
de 200 metros, es pescado a lo largo de toda la plataforma 
maritima. Su biomasa parece ~er muy variable. En 1979 se 
capturaron cerca de 87.000 T~ como valor mas alto registrado. 

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

La merluza austral, de biomasa relativamente modesta, es 
tambien una especie muy valiosa, por su aceptacion en los mer
cados externos. Se da en la region sure~a. en profundidades 
del orden de los 200 metros. La mayor concentracion de esta 
especie, se encuentra dentro de las 150 millas de Malvinas, 
por lo que su captura es ahora practicamente nula, para la flc
ta argentina. 

La biomasa total conocida de nuestro ecosistema podria 
agruparse segiin los valores estimados de captura maxima soste
nible - segiin estil'l:icion oficial oublicada para 1984, emitido 
por la Subsecretaria de Pesca- donde habria 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, c~mo se ve en el si
guiente cuadro resumido, donde las cifras se expresan segiin el 
concepto de "Captura Maxima Sostenible" -CMS. 

POTENCIAL TOTAL DE LOS RECURSOS MARINOS 

MERLUZA 387.200 TM 

CA LAMAR 186.609 TM 

ANCHOITA 451.234 TM 

LANGOSTINO 180.000 TM 

OTRAS DE ALTURA 56.990 TM 

OTRAS COSTERAS 
(demersales y pelagicas) 115.021 TM 

VARIAS DE BAJO VALOR 179.040 TH 

1.394.094 TM 

VARIOS EN ZONA MALVINAS 446.000 TM 

1.840.094 TM 

········-·=-··=-

' 
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Debemos considerar. no obstante. que no es posible por 
cuestiones de mercado. aprovechar industrialmente m5s de un~s 
20 6 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, asi como 
los recursos ubicados en el area de exclusion de las Islas 
Malvinas. y por lo tanto el volumen total aprovechable se re
duce a menos de 800.000 TM/ano en condiciones economicamente 
factibles. 

5.2. RECURSOS CONTINENTALES 

Es muy escasa la informacion disponible sobre este y sin 
la necesaria actualizacion. dado el escaso interes existente 
en su explotacion. que es netamente artesanal. 

Entre las cuencas principales. debemos citar al Rio Pa
rana que es motivo de cierta explotacion en todo su curso, 
siendo las especies tipicas principales, el dorado o Salminus 
maxillosus, surubi o Pseudoplaty stoma spp., sabalo o Prochi
lodus platensis, pacu o Colossoma spp. y otros. El unico que 
ha sustentado en el pasado alguna actividad industrial fue el 
sabalo -industria harinera. 

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

Ademas merece mencionarse el salmon -Salmo gairdneriri- y 
las truchas -Percithys spp.- procedentes de los lagos del sur 
cordillerano, con los que se elaboran algunos productos t1pi
cos ahumados y en conserva. 

5.3. ACUICULTURA 

Si observamos que la Argentina se ubica en cuanto a abas
tecimiento alimentario entre los paises mas avanzados del mun
do, con mas de 3.200 calorias diarias por persona. segun ~i
fras de la FAO del corriente a5o, y es un pais tradiciottalmen
te productor y exportador de carnes y granos, es facil enten
der por que la actividad pesquera no se encuentra en un primer 
plano y mucho menos la acuicultura. 

En este terreno, se esta trabajando a nivel de investiga
ci6n aplicada, en el cultivo de camarones, con buenos resulta
dos -INIDEP- y de mejillones -golfos patagonicos- con excelen
tes rendimientos. La maricultura, en partic~lar, presenta la 
dificultad practica del fuerte oleaje y amplias mareas del 
Atlantico Sudoccidental. En algunos lagos se estan realizando 
cultivos de salmon y truchas en pequefia escala. 

' 
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6. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

Se hace muy dif1cil lograr un recuento total de la explo
tacion que sufren las distintas especies del Mar Argentina, pues 
tiene la particularidad 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 extension del habitat natural 
de las especies demersales a aguas internacionales. Esto posibi
lita la acci6n de flotas extranjeras sobre las mismas poblaciones 
y las cifras resultantes n~ se conocen. Todos los valores enton
ces, tendran solo en cuenta el esfuerzo de pesca aplicado por la 
flota argentina. El aprovechamiento se ha centrado en terminos 
generales, en los ultimas anos en la atenci6n de las exportacio
nes, como se ve en los graficos 1 y 2. 

5Ct! 1 

CAPTURAS 

ISO 

'°I'' 
Fuente: Subsecretaria de Pesca 

CJ Pesca Castera 

~ Pesca de Altura 
GRAFICO 1 
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GRAF I CO 2 

EXPORTACIONES 

V7iJi7Ji] 
ruL/LlLJ Enfriados (frescos) y congelados 

LJ Otros 

Fuente: Subsecretaria de Pesca 

6.1. RECURSOS DEMERSALES COSTEROS Y DE ALTURA 

En el Cuadro 1 se observan las capturas maximas sosteni
bles de las principales especies demersales costeras y de al
t ura, las capturas de la Argentina y Uruguay y los autores de 
las evaluaciones. 

La captura maxima sostenible de las especies demersales 
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 rendimiento economico (no aprovechables 
economicamente para consumo humano) y 446.000Tn.pertenecen a 
especies localizadas al sur del paralelo 48° LS con areas de 
concentracion en la zona de exclusion de las Islas Ma·lvinas, 
no accesible para la flota nacional y de intensa explotacion 
realizada por flotas extranjeras. 

Todo lo expresado arroja un potencial capturable en el 
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 patagonica. 
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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) uu 
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 

A~O MERLUZA OTRAS ESPECIES TOTAL 

1970 87.417.7 PB.419.9 185.837,6 
1971 91.984.9 109.7G1.2 201.746,1 
1972 102.826.7 108.591,0 211.417.7 
1973 151.392.1 118.743.G 270.135,7 
1974 162.189,3 104.559,8 266.7'19,1 
1975 108.9!>2,1 90.075.4 199.067,5 
1976 174.905.4 81.300.7 256.206,1 
1977 281.848,4 87.584.7. 369.433,1 
197U 341.160.8 162.975.1 504.1~5.9 
1979 370.859.7 179.433.3 550.293,0 
1980 277.349.B 99.515,5 37G.OG5.J 
1981 223.729,0 123.127,0 351.85S,O 
1982 201.909.2 111.n&.9 459.cr.c.1 
1983 157.100.1 144.E70,7 401. 77r. .r. 
1984 183.223,6 122.261,2 305.4% ,8 

Fuente: Subsecretaria de Pe sea 

. ------· -- -

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 ~rgentina y Uruguay, aunque cabe hacer la salve
dad que esta es una de las especies mas explotadas por parte 
de las flotas extranjeras. 

El conjunto de especies demersales cos~eras 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 1983. 
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Excluyendo los recursos merluza, langostino, corvina y 
pesc:iclill:i, las capt1:.ras de las especics dc-ml•rsalc-s c-tl~f·t·r:l': 

y de altura podrian duplicarse, en especial aquellas esr~rits 
de bajo precio internacional 

ESPECIES 

Merlui:t 
Calamar 
~u9os1ino 

Otras de 1llu•a 
OtrSK COiter 111 

Al "" dPI 48 "S 
!S<!ctcor lsl:i1 Malvln11SI 

De baio rendimienro 
ec'lnhmico 

Otro1 p11cl!1 

01rr1t mwicco1 

AECUASOS COSTEAOS Y DEMEASALES 
lmttoMl8Cl•I CUADRO l 

C.M.S. 

380.493 
1R6.609 

18.000• 
56.990 

115.021 

446.000 

179.040 

s/d 

s/d 

CAPTURA ARGENTINA CAPTURA DEL 
1979 1984 URUGUAY -1'3- AIJTORES 

370.859.7 
83.578.9 

4.1 
19. 156.6 
32.149.8 

3.352.4 

3.194.2 

11 590.4 

4.313.2 

174 944.8 
28466.9 
18.618.8 
15.862.2 
27.605.2 

1.290.4 

2.443.3 

1.702.7 

3.603.3 

79 700 
3.600 

700 
34.600 

200 

V'-r.t.rav v 0 '"'" VS 
B~r.r' pr at .. MS 

Est•rt:if1,, 
8'.r.r1 tU :JI • tf.') 

Ort!ro • lbiiliP.r. M.'; 

Orwo Pr al .. ro;:7 

Orr110 ,., at. t.9-1: 

TOTAL '379047 529 199.3 274.537.6 128.800 

1•1 La •nltmac:tbn "" •• caotura "''•Ima <ta 1anqol!ll'O te ona •n 10111.1101 "" '~' e.1111u•a• "" •<r• 

'"0~' ... " 
1913 v 19

"•· / Fuent-e: INIDEP,recopilacion 

6.2. APROVECHAMIENTO DE RECURSOS PELAGICOS 

En el Cuadro 2 se observan las principales especi~s pelil
g i c a s , e l re n d i m i en t o p o t enc i a 1 ( CMS ) de 1 a a n c ho 1 t a • 1 :i ~-.1 r -
tura maxima historica de la Republica Argentina y lac.; c.1ptur.1s 
de la Argentina y Uruguay. 

6.2.1. Ancho!ta 

La an ch o 1 ta a 1 can z a u n a amp 1 i a d i s t r i lrn c i o 11 1! (• <' i: r :i -
ficn a lo largo del litoral argentino cntre las 1:1Lit11..I(·•; 

34° S y las rc-giones intermedia y externa de lo pl:itnform:i 
(AngPlescu y Cousseau, 1967). 

L ;i tempo rad a tr ad i c ion a I d c es t 01 E> spec i t> (' n. m ; r n 7. '' :i 

mcdiados de sE>tiembre y se extiende ha~ta. los pr!n11:n1 ~; dL1~ 
de diciembre, epoca en la cual se acerca a la costil ;i d··so
v a r. 

' 
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ESPtCIES PELAGICAS 
lentalMI..._) 

RENOIMIENTO 
POTENCIAL 

•1!11.23' 

7 

1 
1 

ESPECIE C.!Un Ma. C.,ture 
Historice Ar" Uru~ 

Art. 'M '13 

Ancholt• • t 06!5.!I 
Otros Pel'9tcos 
PeQU .... 01 

IH•K•. 1.,.d;nel 1.697.9 
Ceb.i•• 16.130. t 
Otroa 
Bonito • 190. 1 
Atunn t 54'5 5 

e 1593.1 11.200 

292.7 
2.57•.7 

•.6 
2.057.5 

730.6 

CUAf.IRO 2 

El promedio de capturas de anchoita desde 1962 y 
hasta 1984 fue de 18.152Tn.anuales, con un maximo de 
41.065,6Tu~n 1972. Es factible alcanzar los valores de 
1972 en el corto plazo aumentando los niveles de consumo 
interno de "sardinas argentinas" y las exportaciones de 
productos salados en salmuera (Bertolotti y Manca, MS). 

Alcanzar el nivel de maxima explotacion no parece 
factible por lo limitado de los mercados y porque serf a 
necesario prolongar la temporada de pesca (meses de otono 
e invierno), ademas 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 a marzo. Hasta 1976 constitu
yo una materia prima importante para la conserverfa 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 industria
les a importarla de Chile, Ecuador, Peru y Brasil, llegando 
a importarse 5.800 TM en 1982. Durante la temporada 83/84 
las capturas aumentaron sensiblemente y mas aun en la 84/85, 
pero los ir.dustriales no la demandaron pues ya hab1an con
certado importaciones, dada la inseguridad en el abasteci
miento local. 

6.2.3. Borito y Atunes 

Los bonitos son peces pelagicos, g~andes n~dadores 
que realizan extensas migraciones. El bonito qu£> olc-:i11z.1 t.'n 
sus migraciones aguas del mar argentino pertenece a la espe-
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cie Sarda sarda y ha sido hasta el present~ una de las espe
cies menos estudiadas. 

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

El bonito es capturado aproximadamente entre los meses 
de enero n mayo por la f lota costera (media altura) y en me
nores 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 conto con buques atuneros, 
hoy de~aparecidos, 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 valor de 1,8 millones de dolares y l.82l!n.de atunes (al
bacora, barrilete, aleta amarilla) por valor de 1,9 millones 
de dolares. 

6.3. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS CONTINENTALES 

Un producto t1pico 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, co~ 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 principalmer··e el sabalo 
-Prochilodus platensis-, surubies -Pseudoplaty stoma spp.-, pacu 
-Colossoma spp.-, dorado -Salminus maxillosus- y otros, que son 
consumidos tradicionalmente en el litoral y durante 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 hicieron grandes exportaciones 
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 '50, la produccion de harina de pescado. Los meto
dos de pesca fueron muy particulares ya quJ 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 realizadas en el primero, de unos 4· millones de do ta
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 pais. 
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, factor!as 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 sida del orden de los 500 millones de dola
res, a las que podemos agregar unos 400 adicionales provenientes ae 
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 destinGdas a la industria frigorif ica exportadora 
de productus congelados. Por la importancia que esto tiene 
en relacion con l~ industria de procesamiento en tierra, la 
discriminamos por puerto base. 

HAR DEL PLATA: 122 

No 

33 
6 
9 

14 
7 

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

CAPACIDAD CAPTURA: 

35 no operativos 

ORIG EN 

Argentina 
Gran Br~taiia 
Espana 
Polonia 
Francia 

(7 no operatives) 
(operatives) 

( 1 . ) I no operat1vo · 

380.000 TH/aiio 

14 p/o~sguare 

EDAD 

1961/85 
1955/67 
1976/84 
1952/65 
1957/62 
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Son buques arrastreros por baLda y/o po~a 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
dos~ muchos en malas condiciones de mautenimiento y operati
vidad. 

De ser embarcaciones nuevas, tendrian una capacioad 
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- d~ 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 tripulaci6n de 
I! a 17 personas. 

8.1.2. Flota de buques congeladores y factorfa 

En este grupo se consideran todos los barcos que h~cen 
algun tipo de ~laboracion y/o acondicionamiento a bordo, mas 
all~ 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 ultimarnente 
varios barcos 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 autcnomia -faena diaria: Son lanchas y 
barcos de 14 a 19 m de eslora, la mayor parte con casco de 
madera que operan cerca ~e la costa, capturando especies pela
gicas y pesca variada utilizando redes de cerco y trampas (na
sas) fundamentalment&. Han sido constru1dos entre l~s ano3 
1947 y 1960, excepto uno de 1976 y poseen motores principales 
de 72 a 320 HP, no contando en general coi instrumental de 
deteccion y llevando a bG~do 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 si
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 maa prolongadas. 
Tienen una antiguedad promedio del orden de los 25 anos. 
Realizan las operacioues de pesca citadas para las menores 
y ademas suelen practicar la modalidad de pesca "en parejas". 

La capacidad global de captura de esta flota esta su
jeta a una variacion muy grande segur. el tipo de captura que 
realicen, pues es muy distinto el rendimiento, cuando se tra
baja anchoita, o besugo ~or 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% de 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 CAPACIDAD 
PROMEDIO NOMINAL 

TIPO CANT I DAD (Aii?OS) TM/Aii?O 

f.ltura Conven-
cional "fres- 122 19 600.000 
queros" 

Congeladores 
42 13 500.000 

y factorias 

Costeros 322 30 300.000 

TOT.AL 486 20 !.400.000 

* Cifra que no tiene en cuenta f actores de mercado 
Fuente: S.S.P. / I.N.I.D.E.P. 

8.2. LAS PLANTA~ DE PROCESAMIENTO 

8.2.1. Descripcion general y capacidad 

CAPAC I DAD 
RF.AL 

TM/ANO 

380.000 

250.000 

200.000* 

830.000 

La cantided de plantas pesqueras instalad~s en tie
rra p~r rubros de procesos y region se presentan en el 
Cuadro 6.1. En el Cuadro 6.2. se indicap las capacidades 
de produccion e~presadas en tonelddas de'materia prima anua
les o por temporada. 
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Las especies demersales costeras y de altura ~stan in
timamente ligadas a los procesos de la industria del enfria
do y del congelado, excepto el cazon, el pez angel y la mer
luza que tambien son utilizados por la industria del salado 
seco. 

La industri~ 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, 
eviscerarlos, 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 
d~l Golfo San Jorge y con centolla del Canal de Beagle. 

En el periodo 1978/1984 esta industria opero entre el 
304 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 e:timaciones hacen 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 periodo 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 ascie~
den a 11.709 Tnpodria aumentarse casi tres veces 13 capacida~ 
actual. En la reglon patagonica se utiliza exclusivamente 
merluza, con una capacidad de produccion de 12.00QTn. de mate
ria prima. En el periodo 1981/84 esta indust~ia opero a me
nos del 40% de su capacidad instaldda. 

La anchoita es la especie pela6ica mas 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 indJstria del salado ma
durado pueden absorber en conjunto 28.~44Tn.en el lapso com
prendido entre setiembre y diciembre. 

En ul periodo 1981/84 las conserveras operaron entre 
el 40% y el 50% de su capacidad por temporada y entre el 50% 
y e! 60% si se consid~ra solo el mes de oc~uhre. En el m1s-
mo lapso industria de la salazon humed~ oper6 entre el 
20% y el , de su capacidad por temporada. 
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CUADRO&. l CUADRO 6. 2 

'~NTAS POR RUBRO DE 'ROCESO CAPACIDADES DE 'RODUCCION EX,RESADAS 
EN TONELAOAS DE MATERIA 'RIMA 

RU BRO 

ProcllNdo 
y flleu.oo 
Con .. IMlo 
ycon•rvK. 
Cle con~ 
Flleuedo 
ycongel.Oo 
Seledo 
Conwrv• 
hetln•' 
ecelat 
Al':ulftedO 
Sec a 
OttOI 

FUENTE 

CANT I DAD 
REGION REGION 
BONAE· 'ATA- TOiAl 
HENSE , CONICA 

H 

• 
13 
•o 
23 

• 1 
2 
1 

' 

23 
1 
3 

3 

.,2 

• 
"" • I 

26 

11 
2 
3 
2 

RU BROS 

ProcaYdo ., til1111do } 
Congelildo y con•nrecibn de cong 
File1e.to ., c:ontalad~ 

S.lildo •co (nwluzal 

Sil.clo humedO IMchoitll 
Con•rv• (lndloi11I 

Ccnwrv11 

} 

CAP.ACIDADES DE 
'RODUCCION 

EXPRESAr \SEN 
TONELJ '5 DE 

MATERIA 'RIMA 

995.000 -·} 
14.000 (111U1ll 

2.000 (temp.I 

15.9Ui h1mp.J} 
12.n11 lgmp.I 

65.000 (11mpJ 

18.000 hemp.I 

CAPTURA 
MAXIMA 

SOSTENIBlE 

7•2.298 

11.709 

•5t.234 

Rcl ... llftl•nlO INIDEF, 1912 !B•ffetforri ., 
1/., '11831. eclUllllldo d• ecuerd~ con 101 
C1•t0t del Servlclo NeclOl'el Cle 5, nld.,. 
Anlmet CSENASAI. Del totel de ptentM.., 
le ••1'~~ el Hrvlclo de SE NASA • 2•. -tu 
t•nt• , .... 11 O•OC•H•- CHI e11Clu••" 
lftent• 1en10ttlno. 

Har1111 

FUENTE: IN•DEI'. T•mp. • temporeae 

556.000 

A = A•11duo• 

l1nulll J 119.040 + 
330.000 R 

PRODUCTOS,ESQUEROSELABORADOS 
fen milel de 1Gr191ed•I 

'RODUCTOS 111• 1171 1980 11111 1!'82 1983 
Frescos o rtlr'91rad01 90.4 98.6 84.1 77.l 78.4 70.7 
c .. n91l..Owt 178.7 215,4 132.2 129.8 218.2 192.6 

Fuente Con111rv•• 16,7 'a.a 1'.4 15,1 13.2 13.6 
Slco1. 1o11.CS01. 11c. 6.0 5,7 5.7 6.1 5.2 S.I s. s. p. 
H.w1n1 20.2 33.1 28.2 22.0 21.0 17.0 
Ace111 1.0 1,0 1.0 1.0 1.0 1.0 

La industria conservera tambien process ~aballa. bo
nito, atunes y centolla (en Ushuaia). Las plantas pueden 
procesar 65.000 Tn-por temporada de caballa y 18.000 Tn.por 
temporada de bonito; cuando fracasan la~ cosechas los in
dustriales recurren a importaciones de Chile, Peru, Ecuador 
y Brasil. En el periodo 1981/84 las plantas trabajaron muy 
por debajo de 1u capacidad instalada, entre el 10% y el 15% 
para caballa y entre el 20% y el 25% para bonito. 

j 

La industria de la harina se abastece de los recorces 
y residuos de las plantaa d~ procesamiento. Si las plantas 
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pesqueras trabajaran al maximo de SU capacidad instalada 
podrian procesar unas 330.000Tnde residues, que sumados 
a las especies no aprovechables economicamente para consu
me humano, 17Y.040 Tn{chucho, rayas, pez guitarra, torpedo, 
tiburon moteado, tiburon espinoso, pintarroja), cubririan 
las necesidades de materia prima p3ra harina, siempre que 
fuera posible colocar la produccion a precios competitivos. 

8.2.2. Analisis particularizado de la evolucion y tecnologia 
de la industria frigorif ica 

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

a) Evolucion y tecnologia utilizada 

En los ultimas anos, la actividad pesquera ha vivi
do un desarrollo y expansion sin precedentes, motorizados 
por las inversiones privadas en el sector frigorifico dedica
dos a la exportacion de productos congelados, en relacion con 
la fuerte denanda registrada. 

De esta forma, el crecimiento tomo un ritmo tal que 
se convirtio la pesca en una de las actividades economicas 
argentinas de mayor dinamismo. Basta solo senalar que las ex
portaciones crecieron entre 1975 y 1979, un 833% tomando su 
valor en dolares, hacienda que su participac{5n en el total 
nacional de ventas al exterior pasara del 0,5% al 2,80% como 
resultado del acceso de los productos congelados a 55 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 ban sido implementadas segun las tecnicas vigen
tes en el mundo, resultando los equipos acordes en general 
con la necesidad de eficientes procesos de congelacion y man
tenimiento que den como resultado productos de calidad adecua
da para su participacion en el competitive mercado internacio
nal actual. Esas instalaciones frigorificas aumentaron su ca
pacidad de produccion de 180.000 toneladas anuales 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 produccion a 
partir de 1976, segun se detalla en el siguiente cuadro: 

*Haquinas f ileteadoras 
*Equipos de congelacion por contactj 
*Tuneles de congelacion por aire frio 
*Haquinas para produccion de minced 

(mo lido) 

100% 
54% 
Sl% 

41% 
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*Camaras para mantenimiento de pescado 
fresco a 0°C 

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

*Compresores (del total el 13% es 
del tipo de tornillo~ 

627. 

50% 

Si bien los tuneles de contacto utilizados para 
la congelacion 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 (ll Hrs/dia) 

TOTAL 

450.000 Tn/ano 

70.000 Tn/ano 

520.000 Tn/ano 

La capacidad de almacenamiento de productos con
gelados, a -15°C es: 

* Zona bonaerense 

* Zona patagonica 

TOTAL 

55.000 Tn 

6.121 Tn 

61.121 Tn 

La capacidad de almacenamiento de productos frescos 
y/o materia prima es d~ aproximadamente 7.000 Tn. 

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

La capacidad gl~bal de produccion de pesc3dos f res
cos y congelados se puede estimar en 580.000 Tn/ano. 

c) Necesidades de Materia Prima 

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 eqcipos de frio, podemos afirmar que para tra
baj~r a eso~ niveles no debera faltar materia prima, cuyo 
volu~en seria: . , . 
1 - Para producit 1 Kg. ·de producto basado en filetes de mer

luza, son necesarios un promedio de 2,5 Kg. de merluza 
fresca. 

' 
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2 - Para producir 1 Kg. de producto basado en merluza H&G. 
son necesarios un promedio de 1,72 Kg. de merluza. 

3 - Para producir 1 Kg. de producto basado en pescado ente
ro, congelado, es necesario un promedio de 1 Kg. de 
pescado fresco. 

4 - Dobe consi~erarse ademas, una merma de un 5% por pescad.o 
que se descarta por diversos motivos. 

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

580.000 x 1,43 a 829.400 TL/a~o 

En consecuencia, de no existir co~3icionamieutos 
negativos impuestos por falta de rentabilidad o problemas 
de comercializacion, el problema a resolver para aumentar la 
produccion del sector sera el de mejorar el abastecimiento 
de materia prima a las f abricas que cuentan actualmente con 
una gran capacidad ociosa. 

8.3. LOS ESTANDARDS DE CALIDAD, LA NORMALIZACION Y EL CONTROL DE 
CALI DAD 

Tratandose de una actividad que en la Argentina ha tornado 
una latitud netamente exportadora, se ha visto forzada a rP.spe
tar en detalle las exigencias de los mercados consumidores. 
Dado que entre el conjunto de ·paises compradores se encuentran 
los mas exigentes, como Japan, EE.UU. y Alemania, el nivel de 
esa exigencia ha sido muy grande. Esto ha alcanzado no solo a 
los productos en si, sino tambien a los sistemas de producci6n 
y a las instalaciones fabriles. 

El cumplimiento de las normas a aplicar en consecuencia es 
vigilado en principio por el SENASA, que con sus inspectores ve
terinarios actua en toda planta habilitada en orden nacional y 
como exportadora. Ese organismo se rige por el Decreto 4238/68, 
que establece un conjunto de reglamentaciones de orden sanitario. 

Por utra parte, la Subsecretaria de Pesca tiene un Departa
mento de Control de Calidad y ~ipificacion que verifica nuevamen
te ciertos aspectos de la calidad pero con un sentido mas comer
cial, con sus propias normas. A estos controles se agregan los 
de los laboratorios de las mismas empresas o.un conjunto de la
boratorios privados que brindan servicios y muchas veces tambien 
el control de los compradores que en muchos casos tienen sus 
propios inspe~tores. ' 
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8.4. EL NIVEL TECNOLOCICO Y LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIAS 

En general se aplican modernas tecnologi~s en el procesa
miento de productos pesqueros, aunque la conse~veria cuenta con 
sistemas de autolavado y coccion 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, destacandose las instalaciones frigorificas, de 
las cuales algunas empresas nacionales han exportado plantas 
"!lave en mano" a diversos pa~:ses de Latinoam~rica. 

Inclusive se construyen !n el pais maquinas despellejadoras 
de filetes, separadoras de caroe y hueso, etc. 

Es de destacar la eficiencia alcanzada por maquinas cerrado
ras de latas de conservas que siendo integramente fabricadas en 
el pai~, han sido exportadas inclusive a diversos paises de Euro
pa tradicionalmente productores de conservas. 

8.5. LA INDUSTRIA NAVIERA 

La industria naviera argentina esta en condiciones de 
construir toda la gama de embarcaciones pesqueras adecuadas para 
las pesquerias locales, aunque a costos mayores que en los pai
ses tradicionalmente 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 diques para 
un adecuado mantenimineto de la f lota y los costos de todas las 
operaciones resultan muy altos, ademas de que normalmente lo~ 
barcos deben ser llevados al Rio de la Plata para esos servic1os. 

9. LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS 

9.1. LAS EXPORTACIONES - ANALISIS GENERAL Y CIFRAS 

Durante el periodo analizado, el 65,4% de la ~roduccion 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 ~1 mercado inter~o el mayor consume fue el pescado fresco 
y en conserva. 
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CUADRO 

EXPORTACIONES r... mil• de 1161-11 

TIPODE 
PRODUCTO 1111 1119 1llO 1911 1112 1983 1984 
EXPORT ADO 

CON GE· 
LAO OS 1'0.713.2 1M.15t.I 122.1•1,,3 123.012.1 1n.5H.3 111 ... 0.7 1•1.010 $ 

EntWD9 
yH•O 31.•80.1 '9.12?.0 a125.I 18.135.1 77.737.3 53.329.5 24.579.7 
Fllet 51.135.7 13.775.7 ..... 2.0 31.881.0 48.030.8 37.398.9 19.652.5 
c ........ 42.2113.1 18.51'.8 l.:n1.5 1.191.4 22.033.7 15.182.7 14.382.8 
Otre1fonn• 1.167.0 2.105,4 1.849.8 
Lenpnln09 1.21'.3 :l.247.1 2.•tl.2 '1.14'.1 2•.011,5 11.424.2 80.605.6 
ENFAIAOO 1.7'«>.I 10.191.7 9.119,7 5.379.1 4.191,l 2.203.2 2.303.1 

Vf116re1 2.701.2 2 ... 1.1 2.•33.• 2.764.0 2 ... 3.9 2.046.0 1.583. 7 
Plen bwrlclo 8.031,8 7 ... 3.0 1.758,3 2.603.1 1.737.• 157.2 719.• 
Vl1'9nntre 11.2 10.4 
OTAOS 1.121,8 .... o.o 10.121.1 1.022.1 7.141.3 6.1150.8 5.735.0 

SelldO·HCO 
en Hlmu•a. ••. 2.113.1 3.193.1 4.811.8 3.231.0 4.133,3 4.430.2 4.034.5 
Con•rv• 2.511,5 2.193.1 2.111.• 1.279,3 1.300,5 977.• 1.091.9 
Alt•Y 
SuborocluctOI 2.•31.1 1.951, 1 3.172.3 1.121,0 1.051,3 592,4 355.7 
H1r!na 2.404,1 523.5 394,3 643,3 572.4 252.9 ........ 111.1 74,2 2,0 
\ 1ro1 •5.2 20.9 71,2 

TOTAL 151.015.1 213.791.3 1'2.ttl.5,34.414,3 194.891,l 171.294.5 155.780 

Fuente: Subsecretarra de Pesca. 

El anilisis por tipo de producto arrojo los siguientes 
resultados: 

a) Los productos congelados representaron el 58% del 
total producido. El 99,6% se exporto 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 revistieron importancia las exportacio
nea de especies demersales costeras con destino al mercado 
•fricano; en esos afioa Nigeria ocupo el primer lugar en el 
volumen de exportaciones totales por paises, con el 20,7% en 
1981, el 17,9% en 1982 y el 26,1% en 1983. 

Durante 1983 y 1984 la mayor importancia en cuanto a va
lor de exportaciones correspondio a una aola especie, el lan
gostino, con el 34,6% en 1983 y el 54,1% en '1984. 

b) Los productos frescos y enfriados representaron el 
27,2% de la produccion total del periodo. t1 20,2% se expor
to; los enfriadoa por via aerea y los frescos por el sistema 
del plan barrido (desembarques de buq1Jes argentinos en Brasil). 
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El mayor porcentaje se destino al mercado interno (79,87.) y 
mas del 35% se comercializo a traves del Mercado Central <le 
Buenos Aires. 

c) Los productos en conserva representaron solo el 57. del 
total producido. Las principales expecies utilizadas fueron 
la anchoita, la caballa y el bonito, le si~uen en orden de im
portancia los atunes y la merluza. La anchoita preparada como 
''sardina argentina" represent6 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 paises limit:ofes (Bolivia y Paraguay). 

d) De los productos secos, salcdos y ahumados, que repre
sentaron solo el 1,8% de la producci6n total del periodo, se 
export6 el 51,8% y se destino al mercado interno el 48,2%. 
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, latas 
de 10 kg y filet de anchoa en aceite en latas de 2, 13 y 29 
onzas: los mayores importadores fueron Espana, Estados Unidos 
y Brasil. 

~) El 7,7% de la producci6n correspondi6 a la harina de 
pescado y el 0,3% a su derivado, el aceite de pescado. Mas 
del 90% de estos productos s~ comercializo en el mercado in
terno. La producci6n de harina es de~andada por los molinos 
de alimentos balanceados. Se realizaron exportaciones de ha
rina a Japan, Alemania Federal, Iran, Mozambique, Taiwan y 
China Continental. En 1978, 1979 y 1980 se export6 aceite de 
pescado a Alemania Federal, Chile y Uruguay. 

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

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

Es de destacar en este periodo la disminucion de las com
pras ef ectuadas por el Brasil (en virtud de lR reduccion ce 
los desembarques de la f lota nacional en los puertos de ese 
pais); Nigeria (atribuible a su crisis interqa); Francia y 
Alemania (por el retraso de la paridad cambiaria); Gran Breta
na (debido al conflicto belico); Corea, Japon y Espana (atri
buible a la operacion de las flotas extranje~as que compiten 
en esos mercados). 

' 
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En 1984 por primera vez el valor promedio de las exportaciones 
resulto mayor que US~ l.UUU por tonelado. ~I valor promett1o·se 
incremento en un 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 no son relevantes en terminos relativos a las exportacio
nes resultando una balanza comercial netamente positiva. 

Esto se da porque a partir de 1971, la industria local ha 
estado en condiciones 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 sabre algu
nos productos suntuarios. Los picas registrados en las anos 
1979, 80 y 81, se deben a una situacion muy particular de un 
tipo de cambio peso/dolar altamente favorable para las impor

tac iones, con la consecuente entrada de cantidades mayores de 
conservas que desplazaron en cierta medida a los productos na
cionales. 

En general podemos decir que la mayor parte de las impor
taciones son de conserv~~ 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 puede 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 
argenrino es el consumo muy alto de carnes rojas y la baja 
participacion del pescado. Esto se da en base a una tradicion 
deriv~da de la abundancia y calidad de las carnes bovina~ que 
descolocan al pescado en t~rminos relativos. El consumo totnl 
de carne se distribuye porcentualmente en la siguiente forma: 

carne vacuna 64,6% carne de ave 15,2'% 

carne de pescado 11 '2 % f iambres 5,7% 

carne de cerdo 0,9% otras 

CON SUMO PEP CAPITA ANUAL: . d ' a2rox1ma amente 4 Kilosramos 

Por otra parte, del total de productos pesqueros consumi-
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dos, el 91,7% es pescado fresco y el resto enlatado. 

La especie q~e se consume en mayor medida es la merlu~a, 
q u e represent a 1m 5 6 , 8 % ci e 1 tot a 1 , s i en '1 o e 1 7 2 , 7 % de es a can -
tidad filetes frescos y el resto entera. 

Le sig~en en orden de importancia, el cornalito, pejerrey. 
calamar, lenguado, besugo, atun y corvina; siendo la relacion 
pescados/mariscos de 14 a 1. 

Se ha in~entado en diversas campanas incentivar el con
sumo interno de pescado pero el nivel se mantiene estable 
por tres decadas. 

Se han realizado muchos estudios tr3tando 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 distancias a cubrir son muy gran
des y la densidad poblacional muy baja, lo que hace imposible 
crear cadenas de distribucion rentables 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 dificil 
la operacion rentable de las pescaderias por los bajos volume
nes comercializados. 

10. POSIBILIDADES DE COOPERACION REGIONAL E INTERNACIONAL 

Existen posibilidades y la necesidad de cooperacion entre los 
paises 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 explotacion comun 

PARA LA CUANTIFICACION DE LOS RECURSOS Y LA REGULACIO~ DE LA EXPLOTACION Y COMERCIAL. 

Seria de gran utilidad que estos paises concertaran una poli
tica comun de evaluacion y explotacion y sobre todo una actitud 
comun frente a las visitas de flotas extranjeras y el reaprovisio
namiento de las mismas. 

Por otra parte, la explotacion de las mismas especies lleva 
a la participacion de los mismos mercados, por lo que la acc1on 
conjunta deberia cubrir todo el espectro de la actividad en el ca
so de Uruguay y Argentina. 
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PARA EL DESARROLLO TECVOLOGICO Y DE ESTANDARDS DE CALIDAD 

Tambien seria provechosa la concertacion de programas de tra
bajo en estas areas como una forma de optimizar la asignacion de 
recursos con la f inalidad de lograr una of erta confiable en las 
mejores condiciones de rentabilidad, defendiendo al mismo tiemro 
el prestigio de los productos en los distintcs mercados. 

LA EXPERIENCIA VIVIDA 

Hasta el presente se han dado algunos inter.tos en los aspectos 
mencionados, pero solo se ha destacado en los resultados una com
petencia muy negativa para ambos paises, que ha ocasionado proble
mas en la comercializacion y que ha puesto en peligro alg~nos 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 PESQUERA 

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, en terminos generales y teniendo en cuenta 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 obtencio~ de produc
tos destinados al consumo humano directo. Unicamente esta permi
tido producir harina de pescddo 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 acc1on determinadas p·,r la Subsecre
taria de Pesca en 1985, que representan la politica a corto plazo. 

a) Acuerdo Marco. Frente a la presion de terceras potencias 
para la explotaci6n de los recursos de la plataforma continental 
argentina, y en consideraci6n de la complicada situacion generacla 
por la operacion de flotas extranjeras en la Zona de Exclusion es
tablecida por Gran Bretana alred~dor de las Islas Malvinas, que 
afecta seriamente la actividad del sector, se ha disenado una 
sistematica de suscripcion de acuerdos para el otorgamiento de 
licencias de pesca a terceros paises por medio de la formacion de 
joint-ventures, con condicionamientos muy claros como contraparti
da, tales como la compra a productores nacionalef de volGmenes de 
por lo menos un 507. de lo capturado. • 

b) Renovacion de la flota. Dada la obsolencia de la flota pes
quera nacional, se hace nece~ario encarar de inmediato la renova-

' 
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c1on de la flota, segun dos mecanismos. 
:) Flota de altura: se considera la posibilidad de ~mportacion 

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 construcci6n de embarcaciones en el pais. 

c) Facilidades de desembarque. Se llevara adelante la construc
ci6n de facilidades adicionales en los puertos 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 USS 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 manos la fijacion de los costos de gran parte de los 
insumos de la actividad pes~uera y se propone mejorar la relacion 
de costo para una mejor competencia en el mercado internacional, 
con una operacion rentable de las empresas. 

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

e) Comercializacion externa. Se tratara de conseguir por parte 
de Brasil y paises europeos fundamentalmente, el establecimiento 
de cuotas de importaci6n, libres de aranceles. 

12. CONCLUSIONES 

La Republica Argentina presenta en el area de la pesca comer
cial grandes ventajas comparativas respecto de la situaci6n de 
otras naciones pesqueras, fundamentalmente por los siguientes as
pectos: 

*Extensa plataforma continental 
*AccPsibilidad a los caladeros 
*Buen rendimiento del esfuerzo de pesca 
*Abastecimiento propio de combustibles 

Es, entonces, un estado ribereno con recursos pesqueros ubica
dos a corta distancia de los lugares de desembarque y en cantida
des y concentraciones que permiten su explotacion comercial en 
t~rminos econ6micos y se presenta, ademis, como un pals eminente
mente exportador en este tema. 

GARACTERIZACION DE LA INDUSTRIA PESOUERA ARGENTINA 

La rama dominante es la producci6n de congelado. El procesa
miento se realiza fundamentalmente en i~talacion~s terrestres que 
configuran una gran infraestructura con capacidad para aportar 
un alto valor agregado a la producci6n y procesar todos los recur-

' 
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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~r~a di
recta. Sus efectos multiplicadores se manifies~an con gran di
namismo y abarcan un numero estimado en 84.000 personas en el 
sudeste de la Provincia de Buenos Aires. 

La f lota que abastece a esta industria actualmente es inef icaz 
para mantener una adecuada ocupacion de la infraestructura existen
te. 

ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA PESOUERA 

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

Al estudiar la posibilidad de desarrollar el sector con senti
do nacional e, inclusive, social, debemos considerar, en primer 
termino, las necesidades de la parte actualmente mas subutilizada 
de la i~fraestructura existente, que es, ademas, la que mayores 
efectos multiplicadores produce sobre la economia interna con el 
agregado de un fuerte impacto social por la ocupacion de gran 
cantidad de mano de obra, e introduciendo a los productos de ex
portac16n el mayor valor agregado. Se trata de una indu~tria fri
gorifica que ne~esitaria de mas de 800.000 Tn por ano de materia 
prima para su ocupacion plena y que hoy es abastecida por una ve
tusta flota pesquera de altura cercana convencional, que cuenta 
con 122 unidades de las cuales 46 se encuentran en actividad y el 
resto opera con serias dificultades. 

En virtud de que la autoridad pesquera no otorgaria 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 capturas en los ultimos anos. De 
esto surge la necesidad de renovacion de la f lota como condicion 
excluyente para un mejor abastecimiento de materia prima a la in
dustria, como tambien se deduce que seran necesarios otros reacon
dicionamientos ya que los armadores que no demuestren la vocacion 
de producir una efectiva renova~ion en los plazos e~tablecidos por 
el plan que veremos mis adelante, deberian dejar su lugar a nuevos 
interesados. Esto daria nuevo impulse a la pesca y otorgaria, al 
mismo tierupo, mayor tran~parencia y equilibria a la primera venta 
del pescado. 

Esto es particularmente importante cuando menos de diez empre
sas o grupos poseen casi la totalidad de la flota actu:" mientra~ 
mas de cien plantas procesadoras presentan una ~ciosida Ael orden 
del 70% por falta de materia prima o por el precio excer o de la 
misma impuP.sto por los "dueiios de las capturas". 
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Mientras tanto la flota costera es suficiente, en ter~inos 
de c3pacidad de captura, para la pesca de especies disponihles, 
a pesar de su antiguedad, en base a su original sobredimensiona
miento. 

Por su parte, la flota de buques congeladores y factorfas, 
que registra capturas del orden de las 100.000 Tn por ano, esta
ria capacitada para incrementar esa cifra con !eves reacondicio
namientos, por lo que no es necesario alli el planteo de renova
cion de unidades. 

PROBLEMAS FINANCIEROS 

Una de las principales limitantes del desenvolvimiento de la 
actividad en los Gltimos anos con un mejor apr1vechamiento de los 
recursos y las instalaciones f9briles, ha sido la escasa y costo
sa financiacion disponible en terminos generales y en particular 
para la redovacion de la flota pesquera. 

Inclusive el fuerte endeudamiento sufrido durante el Gltimo 
periodo de crisis de las exportaciones llevo a la cesacion de ac
tividades a varias empresas y creo serias dificultades en todas 
para la disponibilidad del nece~ario capital de trabajo. 

Las recientes medidas economicas adoptadas en 198) parecen ten
der a mejorar el panorama en cuanto al costn ~e la f inanciacion pe
ro no en cuanto a la.disponibilidad real de credito. 

EL CONSUMO INTERNO 

Las diversas campanas de promocion del consumo han fracasado, 
manteniendose este alrededor de los 4 Kg per capita yporano. 

Se ha pretendido educar al consumidor en cuanto a las cualida
des alimentarias de los productos pesqueros y s~ ha utilizado tam
bien el precio como variable de ajuste, pero la demanda se muestr~ 
muy inelastica y solo se produce un desplazamiento hacia el pesca
do cuando el f ilet de merluza o el calamar tienen un precio del or
den de la mitad a la tercera parte del de los cortes vacunos medius, 
cosa que normalmente no es posible en condiciones de rentabilidad. 
Por lo tanto, el cons~mo iaterno no •• una alternativa para la colo
cacion de !• ~roduccion de esta industria. 

EL NIVEL DE EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

Para la especie tradiclonal, la aerluza, parece habP.rse acErca
do el nivel de explotacion al •onto de los recu•sos, lo que exige 
un seguimiento ~etallado del tema. 

En el caso del calamar nada podemos afirmar, pues no se han da
do ultimaaente cifras oficiales 1obre la cuant1a,del recurso . . 

Existe la posibilidad de multiplicar por 20 la cantid~d d~ an-
cho{ta extra{da en los Gltimos anos, pero no existe posi~ilidad de 
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colocacion de ese volumen, dada la prohibicion de captura de cual
quier especie con destino 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 lo~ organismos publicos 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 ademis, bruscos cambios en los pro
gramas economiios nacionales sin l~ necesaria contrapartida en sal
vaguarda del 23ntenimiento de la actividad. 

NECESIDADES DE ASISTENCIA INTERNACIONAL 

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

Ademis seria de gran utilidad el perfeccionamiento de las es
tadisticas centrando la atencion en los indicadores mas utiles pa
ra el seguimiento de la actividad. 



- 95 - ANEXO I 

CAPTURAS - EXPORTACIONES - L){P()RTACIONES - BALANZA CO'fERCIAL - 1967/1984 

I EXPORTACIONES IY.PORTACIO~""ES 
AXOS C.\PTliR~ 

.. - -
(tn) 

miles· 
(tn) I mil.es 

uSs u$s 
. . I . 

1967 ill.:_060 1 2 11.J~ 4.os.:1,0 _L.~L:t;__I 2. :!l_.S .~o_5__ .. 
H63 157 .Oi.LZ_ Jl.Q75Lo_ :! • .&71"._L _l_l..d_S6 _,! ~!i.~JP..2... -· 
1969 169 .us. 7 S 0 13..4 .• .!L _;_.bS,L ....!Q.609 __ _j_J!..26 • ~~ 

1970 1SS.SJ7.6 12.895,0 4.814,0 7.399 3.!6S.J64 

1971 ?Ul.746,1 14 .064,0 5;729,: 1S.9.t9 l-6. 578. 566 

1972 .:lll.11:1~ - 29.040.0 9.011. l l 'i. \Oi _4.Jll • .ZZL 
19~_3 __ 21n.13s. 7 27.396,0 U.029,4 2.906 1.529.~74 -
197-1 266.749,l 6-1. 9:!7 .o 33.642,0 4.453 6.23;.579 -
1975 199;067,S sS.467,o 19-.o&95,l 6.512 7.091.306 . 
19i6 ?5_6.206.l 111.0H.O .s. 501. s l .11..i....__ _ _ ; .; >L 49L_ 

1977 J69.4J:t,1 156.231,S l'9.J8?.4 9.6S1 -1.:.!99. 597 -

19iS so~ .135, 9 216.075,S 159~075.6 9.?06 9 .9 s.1. -147 - -
19i9 "5S0.26J,O 245. ns,o 213.791,3 11. 313 LS.310.646 . 
19SO \j6 .86.i...J._ J 61. 1'8 .6 Y...? .9ct6 .s 11.827 ~~-·..313 . c;!lt_ 

-1981· _3Sl.856,0 H7.29S,5 134-414,.~ -------- 25. 344. 60!) --- -- -·-- ---
1952 459.648,0 ?J!.035;'2 184.896,J -------- 13.952.9'>0 ---

E1~ 4·1a.800 1933 401. 110.8 198.411.J 177.294.5 -------
1984 ' 305.484 ,8 126.533~8 155.180.0 ------ I . 

* Basta el aes de no~iembre inclusive. 

lllUON[S 
DE USS 

200 

150 

100 

50 

BRECHA EXPORTACIONES • IMPORTACIONES- ANOS .I 974/1984 

EXPORTACIONES 

IHPORTACIONES 

I ,,,,,,-· ·--~--

I I I I -·-- -, ......... - -
lt74 lt7~ 1976 lf77 lf71 1171 ltlO ltll IM2 HU 

SAL DO 

miles US$ 

+ 1.839 
- -
- 1.433 -
- 1.197 

+ 946 
. --

- 1149 - -
+ 4.699 

.. 

+ 12. l 99 

+ 27.404 -
+ 12.404 -
+ 46.062 --
+ 82.279 
---- -- -
+ 149.122 

- - -
+ 195.480 
--

+ 118.668 - -
+ 108.569 -
+ 170.943 .. . 

+ 169.875 

I 
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CH ILE 

l • INTRODUCCION 

Chile es un pais que mira al Oceano ~acif ico a traves de 4200 
kilometros de longitud de costa, excluyendo su territorio antartico, 
ycon mas de 1,6 millones de kilometros cuadrados. Estas condiciones, 
s•.JD1adas a la fertilidad de sus aguas, han hecho que Chile ocupe en el 
presente, uno de los primeros lugares col!lO nacion pesquera por los vo
liimenes de recursos extraidos del mar, y que tengan un futuro promisor, 
si es capaz de proyectar un acertado Aanejo para la explotaciun racio
nal de sus recursos hidrobiologicos. 

Durante 1984, se extrayeron de las aguas jurisdiccionales del pa1s, 
una cantidad cercana a los 4,6 millones de coneladas de v3riados recur
sos marinos, de las cuales, mas de 4 millones de tor.eladas corresoonden 
a la pesqueria industrial y el resto a extraccion artesanal v a oroduc
tos diversos, incluidos los cultivados. 

En estos ultimos anos, la extraccion y elaboracion pesquera ha 
11Dstrado un notable incremento de sus actividades, 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 como la apl icac ion de 
nuevas tecnologias, la mayor productividad y esoecializacion de la mano 
de obra, a la eficiente direccion empresarial y a la acertada politica 
nacional pesquera, que ha incentivado a la industria privada p~ra asu
mir la casi totalidad de las labores de produccion y a la explotacion 
de nuevos recursos, que se han ido imponiendo en los mercados interna
cionales. 

La industria pesquera chilena, por los grandes volumenes extraidos 
y la pequenez del consumo interno, tiene una gran dependencia de los 
mercedos internacionales, de ahi sus caracteristicac de dinamismo y 
de adaptabilidad a la aplicacion de nuevas tecnologias. 

Por la potencialidad de los recursos, IA explotacion existente y 
la incidencia que esto tiene en la econom1a nacional, podemos caracte
rizar a Chile como un pais pesquero con una importante actividad indus
trial y con una comercializacion eminentem~nte exportadora. 

De no existir alteraciones ecologicas significativas que ha~an va
riar la potencialidad de los recursos marinas, y manteniendose una rela
tiva estabilidad y normal evolu~ion en los mercados externos, el desa-
rrollo de la industria pesquera continuara sostenidamente en el perfec
cionamiento de los si~temas aunque los recursos quiza esten alcanzando 
SUS maximas posibiliJades. 
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2 • IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA PESQUEl{A EN LA ECONO~IA NACIONAL 

Las actividades del sector pesquero han tenido en los ultimos anos 
un extraordinario desarrollo en ~1 pais, y con ello, ha aumentado la 
trascendencia de su aporte a la economia nacional, siendo una de las 
caracter1sticas 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 
alcanzo a las 441,8 millones de dolares, cifra que si~nifico el 12,l 1. 
del total del comercio hacia el exterior, habiendose incrementado el 

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

Otra caracted'.stica destacable del secto:r pesquero, en particular 
del industrial, es el dinamismo de su comportamiento durante el perfodo 
1977-1981, siendo las tasas de crecimiento de su actividan del orden 
del 31 %, 22 %, 8 % y 14 % respecto a cada ano anterior, tasas todas 
ellas superiores a la de los sectores del resto de la economia. 

En el Cuadro N~ 3 se muestra la participacion que ha tenido el sector 
pesquero extractivo en el Producto Nacional. Estos indices, no llevan 
incorpor~dosel valor agregado por el sector elaborador pesquero debido 
a queen el sistema utiliz~do 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 fluctu6 para el perfodc 1977--1984 entre el 
1,1 1. y el 2 %, 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 - cifra q~e podra superarse como ha su
cedHo ya con la estimada para 1984 - en base a capturas de 3,5 millones 
de toneladas; previendose inversion es 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 del 
~ector, que en 1984 ya sustentaba mas de 51.000 empleos, en uno de los 
paises de latinoamerica con L~s alto consumo ~er c~pita de productos 
pesqueros. 
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3 • i~PACTO DE LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA EN EL DESARROLLO DE LA INDUS

TRIA PESOUERA 

Hace aproximadarnente 30 anos que Chile con gran vision de futuro 
maritimo, inicio una campana internacional, cuyo fruto ha sido el recono
cimiento mayoritario, de lo que hoy dia ~s ur.a institucion internacional, 
la Zona Economica Exclusiva. (Z.E.E.) 

Dentro de la planificacion de areas maritimas de Chile o como se 
le ha llamado: "Dimension Marin.l'l del Desarrollo", se distribuyen tres 
areas de interes: la primera es la costera, en la que se ha ouesto gran 
enfasis, y de la cual esta dependiendo el d~sarrollo pesquero del pals 
y que esta siendo explotada en una franja de hasta las 80 millas de !~ 
costa. :.a 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 marinas situados mas alla de la iuris
diccion nacional. 

En lo que al aspecto pesquero se ref iere, la Zona Eccnomica Exclu
siva representa un potencial de recursos hidrotiologicos 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 
segi'.ira informes de FAO en h µarte norte y en el limite de las 200 mi
llas, se estan extravendo anualmente por barcos factoria de varias r.a
cionalidades del orden de las 500.000 toneladas de jurel. 

• 200 MILLAS 

Es evidente que la instauracion de este rer,imen tiene para el oa1s 
una importancia trasr,endental, dadas las altas inversiones realizadas 
en el sector pesquero para la explotacion de sus recursos y la g~an 
participacion que tiene como actividad economica y sembradora de empleo 
en ia vida nacional. 

Reafir.nada la soberani:a, hoy en dia Chila esta en condiciones de 
trabajar sobre seguro en 13 detenninacion de los vclumenes de captura 
permisibles a lo largo de la Z.E.E., para aplicar pautas de desdrrollo 
industrial ordenado y compatible co•. la preservacion de los t ecursos. 

Por lo tanto la filosofia de la Z.E.E. posibilitara mantencr e 
incrementar el desarrollo de la actividad industrial pesquera, inci
diendo sobre aspectos econ6micos, ocupacionales, rle alimentacion y de 
recursos. 
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4 • RECURSOS HID~OBIOLOGICOS: DISPONIBILIDAD DE ~TERIAS PRittAS PARA :.A 

INDUSTRIA PROCESADORA. 

A lo largo de las costas chi!en~s existen alrededor de 105 especies 
marinas, de las cuales, el 25 % conforman la base del actual desarrollo 
de las pesquer1as, de las cuales la sardina espa~ola ha soportado el 
55 % de las ..:apturas de 1.~84 y el jurel el 30,3 %. 

El sector industrial oesquP.ro ha caDturado y elaborado en el ul
timo decenio, aproximadamente el 90 % de los biorecursos extraidos de 
las costas chilenas, 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 cornpos1c1on 
que con algunas variaciones se ha mantenido durante estos ultimos a~os 

y,que es la siguiente: 

TIPO 

Pcscados 
Maris cos 
Al gas 

T.O TA L 

1 9 8 4 
TONELADAS % 

4.363.070 • 93,2 
136.192 3,1 
174.756 3 7 

~~~~~~~---.L.:.---

4. 674. 0l8 lOG.O 

• LAS REGIONES PESQUERAS DE CHILE Y SUS RECURSOS. 

A fin de conocer las caracter1sticas 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 con~ervas. 
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. 
s~ explota~ principalmente recursos pelagicos como sardinas, jureles v 
ca~~llas. Ademas es una zona con abundantes recursos de moluscos es
pecia~mente locos y m&chas. La actividad productiva se concentra rn 
la conse, ·:.,ria de pescados y moluscos y el congelado de moluscos. 
La flota opera principalmente con 9esca de ce~co. 

c) Zona Central 

1ncluye la V, VI, VII y VIII Region. Sus centr.os pesqueros son 
Quintero, Valpara1so, San Antonio y Talcahuano. Se explotan recursos 
pelagicns y demersales tales como: sardinas, jureles, merluzas, lan
gostino a;narillo y camarones. La actividad productiva se orient a hacia 

la conserver1a, congelados, reduccion, seco/salado/ahu~ado, algas y 
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pescados par.:> el consumo en fresco. La flota practica la pesca de cerco 
y arrastre. 

d) Zona Sur 

Incluye la IX, X y p~rte de la XI Region. Sus centros ~esqueros 
son Valdivia, Puerto Montt, Calbuco, Ancud, Quellon, Chonchi y ~e
linka. Se explotan recursos demersales, pelagicos y mariscos coma 
jurel, merluzas, congrios. rollos, rayas, pejegallos, r5balos, almejas, 
cholgas, choritos, jaivas, locos y erizos. La actividad productiva se 
dedica a las conservas, congelados, seco/salado/ahumado, algas, 
pescados y rr.ariscos para consumo en fresco. La flota opera con pesca 
de cerco,arrastre, espineles, ext1accion y transporte de mariscos. 
En estazona se distinguen dos areas claramente definidas: un area 
de las canales, donde se e~plotan principalmente mariscos y un area 
oceanica con operaciones de buques de factoria para la explotacion 
de recursos demer~dles como merluzas, congrio dorado y cojinovas. 

e) Zona Austral 

lncluye la XII Region. S•Js principales centros productivos son 
Punta Arenas y Porvenir. Los recursos de mayor importancia son -.:rusta
ceos como la centolla y moluscos tales como cholgas, choritos, al1'1ejas 
y ostiones. La actividad productiva se dedica en forma prioritaria 
al congelado y concerveria. . 

• RECURSOS PEI..AGICOS 

Esta pesqueria estaba basada,con anterioridad a 1972, en la ancho
veta, y debido a cambios en las condiciones oceanografi~as, (1972 - 73) 
producidas par el fer.omeno de la corriente de "El Niiio", se produjo 
un colapso del recurso, el que fue reemplazado en foil'la paulatina por 
la sardina espanola, 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 e~paiiola constituve la 
especie dominante del sistema, estimandose necesario en la ~ctualidad 
implementar medidas de prot~ccion para esta especie, debido a las grandes 
capturas a que ha sido sometida, y a un panorama poco claro sabre las 
condiciones existentes en la zona, por la entrada nuevamente del feno
tne"" rle "El Nino". 

Los estudios que se han estado realizando, estiman que en aiios normales 
de operac1on deberian extraerse de esta pesqueria del orden de las 
4.000.000 toneJadas entre sardina ~spaiiola y jurel y otras especies 
acompanantes. 

El jurel es un recurso de dificil evaluacion por su enonne rango 
de distri.bucion ocdnica, siendo esta especie tambien capturttda en 
grandes volumenes en las aguas adyacentes a la Zona Econol'lica de 200 
millas, por flotas de barcos-factoria de otras nacionalidades. 
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.RECURSOS DEME!'SALES 

Esta pesqueria esta sustentada principalmente en la merluza comun, 
con var;aciones anuales de sus capturas que,segun estudios corresponden 
ro3s a cambios de comportamiento de la especie, que a variaciones de su 
disoonibilidad real. Otras especies que integran esta pesqueria son, el 
langostino colorado, el camaron y el langostino amarillo. 

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

suextraccion a partir ae 1981. Tambien se ha podido apreciar una disminu
cion (60 %) en las capturas de camaron nylon. 

Los estudios realizados, e~timan para la merluza una biomasa del 
crden de 300.000 tons., proyectandose cifras de captura penriisible 
de unas 65.000 toneladas anuales. 

Respecto a los crustaceos d~mersales, 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 caracteristicas 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 pucde af irmar que la situacion de esta actividad 
es estable, pudiendose mantener un nivel sostenido de ca~turas entre 
las 75.000 y 100.000 toneladas anuales de especies magras, fundamental
iiaente destinadas a la elaboracion de congelados, lo que hace un total 
para los recursos demersales, eel orden de las 150.000 Tn/ano • 

• RECURSOS BENTONICOS 

Esta unidad de pesquer1as, se caracteriza tanto por la heteroge
neidad de las especies 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 realizacion 
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de estudios para proteger el recurso. Las especies cholga v chorito, 
de amplia distriblcion, se encuentran sobrexplotadas en algunas re~iones 
y se estima en equilibrio en otras. 

La centolla tiene sus medidas de proteccion igual que la langosta 
y las algas marinas. 

Como se puede aprecia~ se es~an realizando serios e~fuerzos para 
determinar el mejor m&nejo de estas esoecies, de las cuales en global 
se estima que su aporte anual en una operacion extractiva normal no 
deberia sobrepasar en 90.000 a 100.000 tcneladas. 

Con las especies actualmente en explotacion,y continuand~ con la 
aplicacion de un manejo adecuado que preserve sus biomasas, se estim3 que 
en forma global, Chile Jeberia capturar y extraer en anos normales de 
operacion del orden de 4.200.000 toneladas de recursos hidrobiologicos 
de sus aguas en explotacion. CLeemos qu~ en este sentido, la industria 

pesquera nacional tiene una buena base de mateLia~ primas para su opera
cion normal, todo esto, sin contar con los recursos potenciales que pasa
tll)S a co~entar. 

NOTA: En los cuadros sP. puede apreciar cuales son las esnecies ~as im
portantes p3r sus capturas 83/84. 

• RECURSOS POTENC!ALES 

El futuro de la pesque~ia chilen~ estara aseg~rado por los sistemas 
de man~jo que s~ est5n establecie~~o para los recursos que actualmente 
se explotan y por una s~rie de otros recursos cuyas pesq~er1as sop toda
v1a incipientes. 

Se consideran esoecies con potencial futuro ~e interes comercial la 
agujilla de amplia distribucion, el atun y el Jonito, tunidos de los cua
les se desconocen sus habitos en aguas chilenas, el cala~ar y el tiburon, 
de potenciales c?sconocidos. 

Por otra parte, el krill antartico representa tamhien un recurso 
potencial de primordial importancia. Sobre esta y las demas especies 
nombradas, se es~an haciendo eatudios encaminados a evaluar la fact~bili
dad de su explo~acion. 

Por ultimo, debemos nombrar los cultivos artificiales de variadas 
especies, que estan en operacion y en v1a de desarrollo, pero cuya 
significacion en el ambito industrial, todavia no tiene gran relieve. 
El<isten al respecto funcionando en el pais 7 centros pis1colas y 63 
centros de cultivo, todo lo cual, sumaco a las condi=ioneB extraordina
riamente favorables de la X, XI y ~lI Region para ~ste tipo de activi
dades, que ademas son zonas reconocidas como no contaminadas, asequ
ran un buen futuro e~ las actividades de la acuicultura. 
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A niv~l cor.i.ercial son explotados choritos, ostras, truchas, cholgas 
y se esta trabajando para !~ repoblacion de erizos. 

CAPTUAAS 

DESE ... AROUETOTAL 

DnlmbVqua industri11I 
O..mbarque artesanal 
Capture buque1 facsorie 
Flecoloc:ci6n elgn 

MOLUSCOS 
Almeje 
Loco 
O\orito 
~ch• 
010191 
Osti6n def Norte 

CAfTURA Y PRODUCCIOI-., PESOUERA 1983 y 1984 
(En rniln ch Ton1.J 

O/o Varillci6n 
1983 ,. .. ,., 1114.'~ 

3.705 
198 
75 

190 

4.~65 

219 
61 

159 

...:!:.L9.A.. 
•12.4 
+1!>.& 
-18,7 
-t6,t 

O/o Verlacl6n 
PRODUCCION INDUSTRIAL 1983 198'(•) 18M/l91l 

__;~__;.::..;;...;..:.......:...__;.~~::=_ 

Huine de peteedo 82 7 1.067 + 29 .0 
keiHdapnado 57 182 +219.J 
Concaelado pescado y mariscos I 11 52 - 13 S 
Cc.n•nr• de pacado y inarilCOI 42 54 + 28.6 

DESEMBARQUE PRINCIPALES ESPECIES 
(En miles de Ton'S.J 

•to Verlecl6n 

PESCADOS 1983 19841•) 118411983 

S1rdina a1pel\o!a 2.823 2.543 -10.0 
Jurel 865 1.4:!1 +64.3 
C.ball• 9 100 + 1.078.8 
Anchoa 8 64 +700.0 
Sardine comun 19 38 + 100.0 
Merluu comun 25 32 +2&.o 
Merluia aspallole 31 32 +3.2 

•/o Verlecl6n O/o Varlcci6n 

1983 11NM1•1 118411983 1183 19841•) 1984/1983 

CRUSTACEOS 
23,7 29.6 +24.9 ungostin'J colorldo 8.7 12.6 +44.8 
16.0 15,6 -2.S Cemer6n 6.6 4.2 - 36.4 
7 .1 10,0 +40,8 J1ib1 9.1 J.O -G7.0 
6.0 6.2 +3..3 Centolle 2.8 2.6 -7.1 
6.4 6.2 -3.1 ungosti,,O 8merillO 6.1 2.0 - 6i .1 
0,4 3,4 + 750,0 C.nroll6n 0.8 0.8 0.0 



- 104 -

5. INFRAESTRUCTURA PARA LA EXPLOTACIO~ 

5.1. ...A FLOTA ~ESQUF'ltA 

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 periodo 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 
de edad de las embarcaciones es de unos 10 aros. 

La flota demersal esta compuesta nor 93 baicos, con una capacidJd 
de bodega de 12.050 metros cubicos y la edad promedio es de aproximada
mente 12 aiios. 

A pesar de la edad, que aparenta ser pronia de una flota un tanto 
antigua, cl 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, est~ dada por la 
utilizacion de una veintena de aviones para la prospeccion aerea, con 
una utilizacion 5 hs/dia/avion. 

Otro tipo de flota esta representado por 11 barcos fabrica que ope
ran al sur del paralelo 43° L.S. con 23.534 metros cubicos de caoacidad 
de bodega - Ver anexo II-

Ademas, existe un gran numero de embarcaciones artesanales, utiliza
das por ~as de 50.000 pescadores de este sector. 

Globalmente, los volumenes de recursos hidrobiologicos captura
dos proceden de la pesca industrial, la que con su flota aporta el 
90% del total de la pesca y corresP.ondiendo el 10 % restante a la 
actividad artesanal. 

5.2. LA INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO EN TIERRA 

5.2.1. INSTALACIONES 

Una s!ntesis de la infraestructur~ de procesamiento se ouede 
apreciar en el siguien.e cuadro, donde se anota el numero de plantas 
segun el tipo de proceso y la capacidad nominal de oroduccion. 

Se s1rega ademas un listado de inversiones realizadas en el sector, 
asi como un detalle de inversiones basadas en un programa puesto en 
marcha con el apoyo f inanciero del BID. 

• 
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PLANTAS INDUSTRIALES E., 1984 

TIPO 

CONGELADOS * 
OONSE!tVAS 
AHUMADO Y SECO 

SALADO 
REDUCTORAS 

N°DE PLANTAS 

75 
42 

3 I 
39 

T 0 T A L 159 

* Incluye 10 barcos fabrica 

U Produccion de caracter artesanal. 

5.2.2. INVERSIONES 

CAPACIDAD INSTALADA 
(TMP /8 HORAS) 

1.135 
1.307 

12.971 

La inversion total realizada en el sector industrial pesquero 
a estima en unos 780 millones de dolares que se desglosan aproxima
damente como sigue: 

Inversion en flota ·pelagica 

Inversion en flota demersal 

Inversion en conserveria 

US$ 163.000.000 

US$ 85.000.000 

US$ 125.000.000 

Inversion en instalacion de frio US$ 102.000.000 

Inversion en planta reductora US$ 304.000.000 

TOTAL US$ 779.000.000 

----------·--=-

• INVERSIONES DERIVADAS DEL PROGRA.'fA CORFO - BID EN EL PERIODO 82/84 * 

Monto total del programa: 231 Millones 1e dolares 

Monto total del credito otorgado 

al 25-1-85 43.786.01~ dolares 

Destinado al sector artesanal 16. 771. 000 do 1 a res ( 38%) 

(En 1875 operaciones) 

Destinacio al sector industrial 27.014.518 dolares (62 %) 

* Extractado de CHILE PESQUF~O N°30 - Marzo de 1985 -
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La mayor parte de los creditos f ue destinada a los sistemas de 

extraccion. Por eje•plo, el sector artesanal invirtio en 791 cascos, 

940 motores de fuera de borda y 535 motores internos, ademas de otros 

elementos. 

5.2.3. EL PROCESAMIENTO Y SU CAPACIDAD 

Como se ha expresado anteriormente, en Chile pued~n distinguirse 

principalmente las siguientes unidades de pesquerias industriales: 

l • Pesqueria pelagica de la zona norte con sus mayores puertos de de

sembarque en Arica, Iquique, Antofagasta y Caldera. 

2. Pesqueria demersal-pelagica en la zona_centro-sur, con sus prin

cipales puertos en Coquimbo, Valparaiso, San Antonio y Talcahuano, y 

3 . Pesqueriademersarbentonica-pelagica de la zona austral con sus 

puertos en Puerto Montt, Ancud y Punta Arenas. 

Las mayores concentraciones e instalaciones industriales pesqueras, 
_coinciden con la de los mencionados puertos. 

La decada 1960/1970 constituyo la etapa de mayor crecimiento de 
la industria pesquer~, ba~ada principalmente en la instalacion de las 
industrias reductoras 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 en la ex
plotacion de recursos demersales en la zona austral, y mediante el uso 
de barcos factoric.s. 

La industrializacion de la captura yesquera, se realiza a traves 
de 125 emp1~sas, las cuales poseen 159 plantas procesadoras en tierra, 
distribuidas en los principales puertos del pais y 12 barcos factorias. 

Durante los ultimas anos mas de! 90 % del desembarque fue destina
do a la industria de reduccion produciendose en 1984 1.067.000 toneladas 
cie harina y 106.000 de acr.ite de pescado, cantidades que ubican a Chile 
como el mayor productor de harina del mundo. 

En consecuencia el volumen de captura destinado a la reduccion 
ha pasado a ser del orden de los 4 millones de toneladas, que repre
senta una cantidad equivalente a las estimaciones de maximo rendimiento 
sostenible. 
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Los tipos de proiuctos que ha producido la industria oesquera 
y SUS volumenes en estOS ultimas a~OS• han sido los siguientes: 

Produccion miles de toneladas Miles Tn.Esti111acion proyer:t. 
Tipo vroducto 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 

r gelados 51,2 59,8 52 51 70 83 

__ .1servas 29,5 23,5 42 54 55 62 
Otros ll, l 9,5 

En los distintos rubros de la industria pesquera nacional, se en
cuentran plantas de gran diferencia de capacidad y tamano, dependiendo 
de si su produccion esta destinada 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 produccion (1 tur
no) y el grado de utilizacion obtenido durante el ano 1982, que ha 
sido en general, un buen periodo productivo. 

En los antecedentes sobre utilizacion de la capacidad instalada, 
y con el fin de aproximarse a la realidad, se h~n tomado 240 dias como 
promedio de operacion anual desde la I a IV Region y 180 dias desde la V 
ala XII Region, es to debid<. a las condiciones climatic~.> que imperan 
en estas zonas. Para el promedio total del pais se tomaron 220 dias 
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 operacion en 1984,75 planta~ 
en tierra, el mayor numero de ellas en la VIII, X, X!I y IV Rev.i5n. 
La mayor capacidad de co~gelacion se encuentra instalada en la I Region 
(Iquique) con 360 tons. de materia prima por turno de 8 horas. 

Si se e~tima un trabajo promedio efectivo 4 nivcl nacional para la 
industria congeladora de 220 dias, se tendria que su capacidad de els
boracion de materia prima, excluyendo los barcos factor!a ser!a de 
174.240 tons. anuales, Considerando esta caFacidad y el vol~men 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 procesamiento de materia prima por turno de 8 horas, lo que 

... 
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demuestra que la capacidad real de la industria es todavf a bastante 
mr.yor. si se considera que se nuede aumentar la jornada laboral h~st~ 
2 y 3 turnos. 

En contr3ste. los barcos factoria con una captura de 75.637 tons. 
de materia prima. trab&jarin 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 ~u capacidad instalada: 

• Tunel congelador con aire forzado, en un 59 % . 
• Congelador de placas, en un 27 % 
• Tunel continua de congelacion, en un 14 %. 

La capacidad de mantencion de productos pesqueros en instalacion~s 
terrestres, se ha estimado en 25 dias de almacenamiento de la produccion 
diaria de congelados. lo que significa aproximadamente 19.500 metros 
cubicos de cimaras. 

La produccion de congelados esta constituida p~incipalmente por 
jurel, merluza comlin, caballa y loco y los tipos de productos mas e~plea
dos son el filete de merluza, IQF para el loco y HG para el jurel y la 
caballa. 

Del total de 60.827 tonelada5 de congelados producidos durante 1982, 
2.921 toneladas fueron consumidas en el mercado interno, el resto, 
o sea el 95 % se exportaron, asi como en 1984, de un total de 51.000 
toneladas se exportaron 46.415, bajando la participacion de las expor
taciones al 91 % (Datos de 1984 preliminares). 

• INDUSTRIA CONSERVERA 

La industria conservera nacional, se ha ido desarrollando paula
tinamente tanto en el uso de nuevas tecnologias de >roduccion co!llO 
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 instalJda, la Zona 
tiene el 40 ~ del total en una planta. 

Durante 1982 se produjeron 23.526 tons. de conservas de las cuales 
11.435 tons. se consumieron internamente y el resto (51 %) se exporta
ron. En cambio en 1984, se produjeron 54.000 tons. y se exportaron 
28.023, o sea el 52 %. 

La capacidad instalada de elaboracion de conservas tomandu un 
promedio de 220 dias de trabaio en un turno, es de 280.540 toneladas 
o unos 30 millones de cajas standardcomun (c.e.c. • 18 tarros de 198 
cajas c/u) de la cual, en 1984, se habria utilizado un 63 1.. O sea 
que 1984 se mejoro mucho la utilizacion a pesar de que se form0 un 
importance stock. 

• 
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I.a mayoria de las instala::iones industriales son sanitar iamente 
adecuadas, rigiendose por normas de un codigo sanitario de illimentos, 
tanto en sus instalaciones, faenas de elaboracion, tecnologias y produc
tos que se elaboran. 

El 56 % de la produccion de conservas corresponde a sardina comun 
en formato de 120 gramos de hojalata. 

Otros productos importantes son, la sardina espanola y el jurel 
en formato de 1 lb. sardina en aceite y en tomate, el bonito y entre 
los crustaceos y 11<>luscos se destacan la centolla, cholga y chorito. 

Existe una gran diversidad de taDMlnos de envases en relacion a 
I~ gran produccion de conservas, sistema que se ha mantenido para no 
variar las costumbres del consumidor. 

Se estima que la in.:fustria conservera esta actualmente en •tna eta
pa de transicion, con un mercado interno pequeno y ccmpetitivo y una 
posibilidad realista de ingresar al mercado internacional con grandes 
volU.enes de produc=ion y variedad de productos en la medida que lo 

requieran estos meccados. 

Chil~ posee gran variedad de especies y cantidad en alguna de 
ellas, romo para satisfacer llfercados especificos y sofisticados y de con-
5\lmo masivo. 

• INDUSTRIA DE SECO - SALADO Y AHUMADO 

En la practica no existen plantas industriales establecidas para 
la produccion de seco - salado y ahumado, siendo el subsector artesanal 
quien provee al mercado interno de este tipo de productos. 

No hay un hibito formado entre la poolacion 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 ban realizado estudios de 111ercados externos que demuestran <'l 
interes existente por este tipo de productos, por lo cual se estima 
que estas lineas de elaboracion deberan desarrollarse en el futuro 
proximo, debido a la mayor durabilidad y calidad de estos productos 
que los hace apropiados, tanto para la fabr~cacion como para el consumo 
en los paises en desarrollo. 

Este pais tiene especies de carne blanca muy aptos para obtener 
productosde tipo bacalao como merluza, tollo, oeiegallo, tiburon y con
grio. 

• lNDUSTRIA RF.DUCTORA 

Actualmente Chile e& 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 781.026 tons. 
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Esta industria se caracteriza ademas de la alta eficiencia te•:no
logica alcanzada, por el gran tamano de las plantas reductoras inst~
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 aateria prima por hora, hasta las 180 T.~.P/ 
hora, utilizando fundamentalmente los recursos sard:na esoanola, jurel y 
anchoveta. 

La capacidad 1e reduccion instalada de 1.621 T.~.P./hora ha expe
rimentado un gran increaento. 

Teoric:amente, t~abajando a un turno de produccion, la utilizacion 
de la capacidad instalada seria del 60 % y a dos turnos (16 hs. de 
trabajo) de unl2~ %. La realidad efectiva es que la capacidad de esta 
industria, esta disenada para absorber la captura de cieetos meses 
en que se produce un pico· de abastecimiento de 1!.ateria prima, lapso 
en el cual se trabaja las 24 hs. del dia. 

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 pr~~ba de ello son los 
altos rendimientos (hasta un 29 % de harina y aceite) y la uniformidad 
y calidad de su produccion. 

El f uturo de la industria de harina de oescado 
mas 0 menos acotado por el desarrollo actual, e ira 
cia en la medida que los recursos que ella utiliza 
a producciones mas rentables para el consumo humano 

se cree que esta 
perdiendo importan
se vayan destinando 
directo. 

5.3. INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y FISICA DEL SECTOR PESOUERO 

La organizacion institucional del sector pesquero publico, esta 
regida por el Decreto Ley N° 2442, de 1978, del Ministerio de Econo
mia, Fomento y Reconstruccion. 

Por este Decreto se establece la Subsecretaria de Pesca, dependien
te del Hinisterio de Economia, Fomento y Reconstruccion, a la cual le 
corresponde proponer las normas y reglamentos que permitan una ade
cuaJ~ administracion pesquera, fomentar la actividad pesquera artesa
nal, proponer y coordinar las investigaciones que requiera el sector 
y elaborar y difundir informacion sobre el sect~r pesquero. 

En el mismo Decreto se establece tambien ~l SERVICIO NACIO~AL 
DE PESCA, dependiente del Hinisterio de Economia, 'Fomento y Reconstruc
cion, al que le corresponde ejecutar la Politica Pe~~quera Nacion;il, 
elaborado por la Subsecretari'.a de Pesca, y fiscalizar su cumplimif:'nto. 
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La Corporacio, de Fomento de la Produccion, organismo semi-auto
nomo, dependiente del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion 
tiene relacion con el sector pesquero debido a que su funciC.n principal, 
es la de ejecutar acciones encaminadas a contribuir al desarrollo del 
sector pro~activo del pais en forma directa, a traves del otorgamiento 
de credito y/o asistencia tecnica, 0 por medio de SUS filiales, entre 
las cuales figura el lnstituto de Fomento Pesquero, corp~racion de de
recho privado dedicado a la investigacion y asesoria al sector pesquero. 

Ademas existen 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. 

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 tip~s de prohibicione~. 

• INFRAESTRUCTURA FISICA 

La infraestructura fisica con que cuenta la industria pesquera 
a traves de todo el litoral consta de las siguientes instalaciones: 

Muell es pesqueros 14 

* Muelles fiscales 24 

Halecones pesqueros 3 

* Mal econ es f iscales 6 

Rampa pesquera 1 

Rampa fiscal 2 

Gruas-Plumas pesqueras 19 

* Gruas-Plumas f iscales 7 

Bomb as aspiracion de muelles 16 

Bomb as aspiracion en pontones 13 

* Se refieren a instalaciones y sistemas de descargas de prop~edad 

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, existen 
13 astilleros en operacion, dos de ellos fiscales, para construccion, 
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reparacl.on y mantencicn de emharcacior.es oesqueras, tipo P AM de ac~ro 
y madtra hasta una eslora de 30 mts. 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 7 la~ fa~ilidades existentes deben ser 
utilizadas al maxima y compartiendo las ~nstalaciones entre las diferen
tes actividades. 

6 • TECNOLOGIA, INVESTIGACION, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 

6.1. TECNOLOGIAS 1'.. INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS PESQUERIAS 

La industria pesquera chilena se encuentra actualmente en un buen 
nlvel de desarrollo tecnologico, tanto en su fase extractiva como en 
la de ~laboracion de productos, y lo que es mas importante, tiene la 
capacidad de adecuarse con rapidez a las mayores exigencias que imoon
gan los mercados internos y externos. 

Las tecnologias utilizadas por la i~dustria corresponden a las 
mas tradicionales como son el e~latado, la congelacion y la reduccion 
yse esta tratando de imponer al consumo de productos semi preservados 
yotros no tradicionales, de manera que la industria aplique estos meto
dos, algunos d~ 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 consumo masivo, basado en productos semi-~reparados 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 cleberian tener un buen mercado consumidor en los 
paises subdesarrollados con prablemas proteicos en las dietas 
alimentarias de sus pablacianes. 

En cuanta a envases se refiere estan aparecienda nuevas tecnicas 
que la industria debera estudiar,entre las cuales figuran la 
balsa plastica retarnable, las envases de aluminio, de nikerlita 
de material niquelado, y de materiales mixtos de aluminio y pal!
meros plasticos. 

b • CONGELACION 

En general se estima que esca tecnologia esta sienda bien apli
cada en el rats y que los equipos y maquinarias son modernos v 
estan en un proceso de ampliacion de instalaciones. 
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Los productos congeladcsse han ido introduciendoen el mercado 
interno en forma paulatina en estos ultimos anos. Resoec~o a :os mer
cados externos, la industria esta exportando tanto productos finos 
(centollas, locos, langostinos y camarones), como productcs de gran con
sumo tipo bloques dP. pescado y filetes congelados. 

La industria pesquera ha elaborado lineas de productos empana
dos y prefritos congelados con especies 1112gras de carne blanca, que 
ban tenido bue~a aceptacion en el mercado 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 deberfan 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-sal~do, si bien es cierto que 
ellas existen en el pais, son aplicadas ~ 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. 

Sob12 tecnologias no tradicionales debemos decir que durantP los 
iiltimos 15 anos se han realizado investigaciones a nivel de laboratorio 
e inclusive de prefactibilidad ind~strial 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 ~escado con diferentej solventes, obtenie.!!. 
dose !>uenos prcductos pero de elevados costos. Con estos concentrados 
se formalaron alimentos para lactantes con excelentes resultados en su 
aplicacion. Todas estas iniciativas han sido abandonadas por los eleva
dos costos de los procesos. 

La pulpa de pescado es una tecnologia de ela~oracion que dia a 
dia se es ta imponiendo y sob re la cual en est e pa is se han realiza
do variadas experiencias en las siguientes lineas de producci6n: 

• Pulpa de pescado como extensor carneo en vienesas, ha~bu1guesas, 
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 em~anados 
y prefritos (porciones y fish sticks) • 

• Mezcla de pulpa con papas y/o cereales, deshidratad~s para ali~entos 
de infant es. 
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1amhien se ha experimentado con pulpa de pescado congelada v es
tabil izada, producto de alta demanda en Japan (SURI~!) y buena alter
nativa para Chile en la utilizacion de excedentes de pesca blanca nc 
abscrbida por el mercado interno. 

Las novedades tecnologic3s se van imponiendo en el pa1s en la 
medida en que lo permiten y lo exigen los mercados. Es indudable que 
deber1a haber mejoras sustanciales en aspectos sanitarios, de enva
ses y de transporte, pero estos avances tec.1ologicos que van en benefi
cio de la calidad del producto, tal!lbien lo encarecen, situacion que 
U1Jchas veces impide este tipo de progreso. 

Co~ relacion a la investigacitn en el campo de las pesquerias, 
los mayores esfuerzos estan realizandose en torno a obte~0r la informa
cion y antecedentes, que permican llegar a establecer, para los dife
rentes recursos hidrobiologicos, los sistemas de administracion q~e 
aseguren la permanencia de las especies y a la vez la eficiente explo
tacion econo~ica de ellas. 

Los estudios e investigaciones que se estan efectuando, y que 
tienen colllll objetivo esta~lecer normas de administracion y preserva
cion de recarsos comorenden al langostino y camaron, loco, merluzas, 
pelagicos - jurel, sardina, cab3lla y anchoveta -, recuperacion del 
ostion y erizo por cultivo y otros. 

Tambien sc estan impleme~tando estudios similares para recursos 
como centolla, centollon, peces demersales de! sur, almeja, lan~osta, 
etc.,estudios sobre mercados externos para puipas, seco-salado, ahuma
do, para cultivos 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 Cl' '.es son establecimientos universitarios y los 6 
restantes correc;ponden 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 efectGan periodicamente a traves 
del litoral, crucer~s de investigacion y pro~pecci~~. por cuenta de 
las universidades y organismos del Estado. 

En los mencio~ados establecimientos trabajan 386 personas, 289 
de las cuales son ir.vestigadores, 40 sor. tecnicoR de diferentes especia
lidades y los 57 restantes son asistentes de investigacion. 

6.2. DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIAS Y ~QUIPOS PARA LA INDUS~ROCF.SA
OORA. 

tn este pals hay dos posibles fuentes de abasteciMiento de 
bienes de capital para la industria pesquera, una es la imoortar.ion 
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de equipos y maquinarias y la otra de prrduccion nacional. 

. IHPORT_',CION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

La mayoria de las grandes empresas extranjeras y multinacionales 
de produccion y de comercializacion de equipos y maquinari~s, tienen 
represent~cion directa o delegada en firmas nacionales del pais. 

Gran parte de estas firmas representantes, dependiendo del tipo 
de productos, tienen stocks de m~rcader{as que permiten un abastecimien
to surticio e inmediato del bien de capital. 

En la actualidad, no existen limitaciones para el ini~reso al pa is 
de maquinarj3s y equipos, debiendose pagar un arancel ancanero del 
10 % sobr~ el valor de la internacion. 

• PRODUCCION NACIONAL 

El sector metal-mecanico dentro del pais, esta conformado por in
dustrias, maestranzas, fundiciones, astilleros, ar.nadurias 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 compi~en cJn los importa
dos, son elementos de plantas de reduccion y de conserveLia, aJtocla
ves, intercambiadores, prensas, concentradores, secadores, calderas 
automaticas y generalizando toda la linea de caldereria, debiendose 
importar los elementos de controles automaticos, centrifugas y 11-
nea~ automaticas de fileteado, de empaque, maquinarias de frio y moto
res y maquinarias y equipos mas sofisti~ados del campo electronico. 

~ara la flota pesquera, la industr{a cuenta cor. tres astilleros 
que han fabricado la mayor parte de la 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 pres~nte se estan construvendo barcos cargueros hasta de 
500 tons. de capacidad de bodega y arrastreros hast& de 200 tons. de 
capacidad d£ carga. 

Se puede afirmar que la industria·pesquera nacional no tiene pro
blemns hasta la f~cha para el abastecimiento de equipos v maquinarias 
para su normal operacion, sobre la base de las actuales tecnolodas de 
produccion. 

7 • COMERCIALIZACION 

Durante estos ultimas anos se ha vvanzado en forma notablP en la 
aplicacion en Chile de tecnicas modernas de co~ercializacion y en la 
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utilizacion de la mercadotecnia, debido en gran medida, a una apertura 
de la economia hacia el exterior, que ha facilitado la competencia 
entre los productos nacionales e importados. 

7. l . MERCADO 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 10. este en promedio ho fluctuado 
entre 15 y 17 kilos anuales por habitante (en peso de desembarque). 
Los productos frescos son los de mayor incidencia dentro de la dieta, 
con cerca de 10 Kg., le siguen en imoortancia las conservas cuyo ~on
sui:io es de aproximadamente un cajon (48 latas de 198 grs) anual oor 
cada 10 personas. Los productos congelados participan en un voli'.imen 
Dn.Jy reducido, pese a que en los ultimas 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 paises con menos recurses 
v a~titules oceanicas, hacen pensar que en Chile el consumo por hah.i
tante deberia aumentarse, sobre todo existiendo problemas proteicos 
en l~ dieta alimentaria. 

Es necesario reconocer al respecto, que los canales y sistemas 
de comercializacion internos de productos frescos tienen deficiencias 
estructurales que restringen el ~onsumo, tanto por el encarecimiento 
de lor. productos, como por no poder garantizar plenamente su origPn 
y frescura. 

La comercializacion d~ productos frescos del mar, es una cadena 
que comienza en caletas y puertcs pesqueros, desde donne y a traves 
de centrales de acopio, frigorificos e industrias se transportan a los 
centros de con£umo, efectuandose transacciones entre mayoristas v mi
noristes, en un Terminal Pesquero, en las grandes ciudades, donde 
se efectuan tambien los controles sanitarios y de vedas u otras res
tricciones de los prorluctos del mar. Los consumidores pueden abaste
cerse de esos productos en mercados, f erias, pescaderias, almace;1cs 
y supermercados. 

En la actualidad, y con el fin de mejorar la comercializarion 
del producto fresco, se esta tratando de introducit el pescado enfria
do pre-envasado, entero, fileteado, t1·ozado, etc. 

Los productos congelados y enlatados tienen sus canales de rom~r
cializacion bien organi7.ados y def inidos, y han utilizado la mercado
tecnia para la seleccion de productos, dise~o de envases y etiqueta~, 
montaje de campanas publicitarias, aplicacion de encuestas de consumo, 

• 
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paneles de prueba, etc., todo lo cual, ha llevarlo al desarrollo de la prol'IO
cion de productos y marcas, cuyo fin ha sido la satisfaccion de los 
gustos del consumidor, incre~entar ventas, optimizar los beneficios y 
competir con los productos importados. 

CAMBIOS EN LA COMPOSICION PORCENTUAL 
.DEL CONSUMO OE PESCAOOS Y MARISCOS POR TIPO OE PROOUCTOS 

11971 . 1982) 

T1po de Producto Prscado Mariscos Total 

1971 1982 1971 1982 1971 1982 

Fresco 75.6 67.0 68.l 88.J 74.6 69.9 Congelado 2.J J.O J.9 J.6 2.5 J.l Conserva 22.l JO.O 28.0 8. l 22.9 27.0 

J Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

La composicion del consumo de productos pesqueros ha variado en 
Chile en los ultimas aiios pasando en eJ. periodo 1971 a 1982 de un 75 ?, 

a un 70 % la participacion del pescado fresco; del 23 al 27 ~ ias con
servas y del·2,5 al 3,1 % el congelado. 

7.2. COMERCIO EXTERIOR 

Se ha planteado anteriormente, la importancia del sector pes
quero en el comercio exterior, el cual durante 1982 expocto produc
tos por un valor aproximado a los 442 millones de dolares, siendo 
la harina de pescado el principal rubro, que represento por si s~lo 
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 % del total exportado. 
(Ver Cuadros N° 4 y 5) 

Dadas las cifras y volumenes de exoortacion, es necesari~ 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 corpora~ion 
de productores de harina, ~ue asocio a los principales fabricantes y 
a traves c~ 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 d~ esta agrupacion comercializadora, es que 
se han uniformado la calidad del producto, se han bajado notable~ente 
los costos de comercializacion, se han obtenido mejores precios dP 
fletes y se ha facilitado la contratacion de transporte, se han ob
tenido mejores preci~s para la harina y otros benef icios menores que 
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en conjunto hablan positivamente de las bondades de este sistema 
de comercializacion externa. 

Por otro lado, estan la mayoria de las e~presas de productores 
de congelados y enlat.tdos, que son medianos y nequenos, los que 
para exportar parte de su produccion deben realizar sus propios con
tactos en el exterior o utilizar los servicios de f irmas comerciales 
especiali.":adas o representantes de compradores. 

Algunas de las dificultades de las exportaciones pesqueras chi
lenas son:la falta de acceso fluido al conocimiento de los mercados 
y sus modos de operacion; las trabas y exigencias legales que impo
nen los paises; la distancia que separa a Chile de los principal es 
C•?ntros de conswno que se refleja en un encarecimiento de los fletes 
y dificultades para tener cantidad y fr.ecuencias de servicios de 
transporte y la inestabilidad de las paridades cambiarias a nivel 
DJndial, que hace variar en forma vertiginosa la rentabilidad. 

Las posibilidades de ex1>0rtacion 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 moluscos, 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, caballa y merluza, para las 
primeras especies se ha instalado en la zona norte una industria 
con gran capacidad,de la cual se esperaque 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 ce:itolla, el loco, almeja, 
langostino y choritos se repiten como especies con posibilidades 
reales de colocacion en el exterior. A futuro se espera que los 
cultivos artificiales y la crianza de pescados sean fuentes que 
puedanproveer de productos para el comercio exterior. 

El mer.ado de la harina de pescado se considera estable, adi
cionandosele una alternativa de bastante interes como alimento en 
las piscicl"lt•tr:is. las que cada d!a adquieren mas importancia en el 
111.mdo. 

8 . COOPERACION INTERNACIONAL, REGIClNAL Y Stl:iJREGIONES EN F.:. SECTO~ 

PESQ™. 

Como complemento de la Zona Economics Exclusiva, se vislumbra 
la necesidad de establP.cer mayores contactos de cooperacion bilate
ral y regional como una componente valida de la sastion 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 internaci~nales, interregionales y regio
nal~s relacionados con los aspectos pesqueros, accion que se ha cen
tralizado a traves del Ministerio de Relaciones F.xteriores, con la 
asesoria de los organismos pesqueros competentes del ~inisterio de 
Economia. 

El pais se ha relacionado habitualmente con una serie de orga
nismos internacionales como la Comision de Pesca Continental para 
America Latina (COPESCAL) dependiente de la FAO, cuyas funciones 
son promover la investigacion, con el Comite de Pesca de la FAO 
(COFI), con el Sistema Economico Latinoamericano (SELA) que coordina 
la posicion latinoamericana en los faros internacionales y se en
carga de la cooparacion 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 y me
jorar la utilizacion de los recurses hidrobiologicos, en la Comision 

para la Conservacion de los Recursos Vivos Marinos del Antartico 
(CCAMi.R) yen la Comision Ballenera Internacional (CIB). 

En asuntos de Cooperacion Tecnica Internacional ce cuenta con el 
Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (~NUD}, la UNESCO 

y FAO, organismos que financian iniciativas y program.as de coopera
ciOn tecnica y cientifica para el desarrollo econ6mic~ y social. 

Se mantiene ademas, relaciones de cooperacion tecnica z nivel 
bilatt!ral, fundaml!ntados en Cor>venios Basiccs de Cooperacion Tecnica, 
los que se perfeccionan fosteriormente con acuerdos especf ficos en 
otras areas. Chile ha suscripto este tipo de acuerdos en el area 
pesquera coP Erasil y con el Japon. 

Tambien se mantienen relaciones de inte~cam~io en materia 
pe£quera con Con~a, Espana, Portugal, Peru, Ecuador, Colombia, ~a
nada, Estados Unidos, Uruguay, Kenia y otroa paises, reiaciones que 
se han lleva~o adelance a traves d~ cooperacion tecnica, becas de 
capacitacion, intercambio de expertos, asistenci~ tecnica y visitas 
de miRio11es. 

En relacion cGn aspectos de financiamient~, el pa1s ha recurri
do en variadas oportunidades, a los organismos de Naciones Unidas 
coma FAu y PNUD, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco 
rt.Jndial, a la Japan International Coope~ation Agency (JIC.A) y otras 
instituciones que se interesen en el desarrollo. 

Un ejemplo de la efectividad de la partfcipacion 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 desarrollo economico implementada en Chile, 
ha determinado que el rol que desempeiia el Estado en la acti•_..: ..:ad 
pesquera, sea regido 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 individues, aseciaciones 
y empresas la ejecucion de aquellas tareas en que por su naturaleza 
estos sean eficientes. 

Una de las funciones primordiales del Estade esta centrada en 
la regulacion de las actividades extractivas,per cuante estas afec
tan directamente a los recursos, en cambio es politica tambien que 
las actividades pesqueras de transformacion puedan ser desarrolladas 
libremente per el sector privado, quedando supeditadas casi exclusi
vamente a las fluctuaciones y necesidades de los mercados. 

Los recurses hidre~iologicos que integran las ~esquerias debe
ran censtituir, a traves del tiempo, una sostenida fuente alimenta
ria para la poblacion y una importante fuente generadora de empleo 
y de divisas. 

Para el ctD11plimiento de estos objetivos se esta implantando 
un s1st~~~ de administracion pesquera, de modo que a traves del de
sarrollo de .-:ormas de m.1 •• ejo se regule la ~ctividad extractiva en 
beneficio de la ,ermanen~ia de los recurses y de la ef icien~ia eco
nomica. Para llegar .'i obt.~ner una buena administracion del recurso, 
se estima indispensable desarrollar la investigacion pesquera que 
entregue informacion oportuna y adecuada, a fin de minimizar los 
efectos de la ruptura del equilibria ecologico causada por la acti
vidad desarrollada por el hombre y encauzandola de tal manera que 
el recurso permanezca y se renueve. 

Como se expuso en P.l capitule sobre investigaciones, se estan 
realizando una serie de estudios e investigaciones cuyo esfuerzo 
se encamina a obtener un~ buena administracion y manejo de las oes
quedas extractivas, dejandose plena libertad en las etapas posterio
res de elaboracion y comercializacion de los prod~ctos, lo que no 
quiere decir que el pais no pueda a traves de incentivos promover la 
obtencion del mejor rendimiento y ma9 ef iciente asignacion de los 
recursos pesqueros. 

Existe tambien en ejecucion por parte del Estado, una pol1tica 
espec'Lfica para el subsector artesanal, cuyo objetivo primordial 
es elevar el nivel de vida de este importante grupo laboral 
haciendo mis ef iciente su operaci6n productiva. 
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Las metas para el corto plazo, estan contenidas en el lla
mado rLA~ TP.IF.~AL 1984-19~~ , cuyos ete~entos ~rincipales son: 

a • Capturas del orden de las 3.500.000 Tn/aiio. 
b • Aumento de la produccion de congelados. 
c . Baja d~ la produccion de harina. 
d • Crecimiento del valor de las exportaciones a USS 500 millones/ano. 
e • Generacion de 4.829 nuevos empleos directos y 5.000 indirectos. 
f . Aumentar la calidad y cantidad de lo~ capturas pro~enientes 

de pescadores artesanales. 

10 • ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DF.L SECTO~ PESQUERO 

La organizacion institucional del sector publico pesquero 
esta estaolecida por el Decreto Ley N• 2442/78 del Ministerio 
de Economia, Fomento y Reconstruccion. 

Por ese Decreto se determina que la Subsecretaria de Pesca, 
dependiendo del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruc
cion, es el organismo encargado de proponer las normas y regla
mentos para una adecuada administracion pesquera. Esta normativa 
tendra por objeto fomentar la actividad pesquera en general, 
proponer y coordinar las investigaciones que requiera el sector 
y elaborar y difundir la informacion relativa y las estadfsti
cas pesqueras. 

La misma norma legal establcce la existencia del Servicio 
Nacional de Pesca, con la responsabilidad de ejecutar la pol1tica 
pesquera nacional elaborada por la Subsecretaria de Pesca y fis
cal izar su cumplimiento. 

Por otro lado, la Corporacion de Fomento de la Produccion 
tiene tambien relacion con el sector pesquero debido a que 
su funcion principal es la de ejecutar acciones encaminadas 
a contribuir al desarrollo del sector productive del pa1s, a 
traves del apoyo tecnico y/o crediticio en forAa directa, o 
a traves de sus organismos especificos. En tal sentido el 
Instituto de Fomento Peaquero - IFO - es una corporacion de 
derecho privado dedicada a la investigacion y asesoramiento 
al sector. 

Ademas existen universidades e institutos profesionAles 
relacionados con la formacion de especialista~ ~n te~as de 
interes para la actividad pesquera. 
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11 • CONCLUSIONES 

En el concierto Latinr~~ericano, Chile es el pais que mas 
claramente se perfila crmo 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 mundial e incldsive 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 marinas, pareceria acercarse la explota
cion a SU maxima 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 como resultado de las investigaciones encaradas en 
conjunto con Ecuador y Peru. 

En los ultimas ~~os, se ha dado la situacion muy particu
lar de que el crecimiento del sector ha superado ·todas las 
predicciones; previendose en lo inmediato aGn mayores inversio
nes de gran importancia. 

Las posibilidades reales de un mayor desarr~llo de la 
explotacion de los recursos pelagicos estaran entonces deter
minadas por la potencialidad efectiva de los stocks. 

Frente a los comentarios anteriores, sorDrende el hecho 
de que no cuenta el pais con una estructura oficial de f isca
lizacion de las exportaciones, que asegure el mantenimiento de 
determinados standards de calidad y sanidad, en salvaguarda 
del prestigio internacional de los productos chilenos. 
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ANEXO II 

BUQUES FACTORIA 

Durante los ultimas anos se ha desarrollado e incrementado 
la explotacion de los recursos de2ersales 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 captura. Durante el periodo de operacion de dicha flota los resul
tados fueron los que se anotan en la Tabla y grafico siguientes: 

OPERACIONES PESOUERAS DE LOS BARCOS FABRICA 

~o Merluza del .. , '9tca totll 

Cuota Ctptuq Cuen. C.,mn 

1977 - 1 - 27.737 ton 
1978 - 36.341 - 93.911 
1979 - 44JJ65 70.000 72.770 
1980 18.BOO 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 Subsecretaria de Pesca autorizo ampliaciones de 
•• cuotas de captura maxima. 

TOTAL DE CAPTURAS Y ELABORACION AL SUR DEL PARALEL0430S. 
(Se indica en cada afto el numero de barcos v viajes realizadosl 
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COLOMBIA 

l . INTRODUCCION 

El subsector dominant~ de las p~squerias colombianas es la acti
vidad artesanal que se lleva a cabo en las numerosas y ricas cuencas 
fluviales y lacustres, que el pais posee en su interior. Pero ademas 
cuenta con una extensa costa maritima tant~ sobre el Oceana Atlanti
co como sobre el Pacifico con cierto grado de exnlotacion en las zo
nas costeras. 

La longitud del litoral rnaritimo es de 2.960 Km. - 1568 Km. en 
la costa Atlantica y 1.392 Km. en la costa Pacifica -, contando ld 
Zona Economica Exclusiva reclamada por Colombia con una superficie 
aproximada de 988.000 kilometros cuadrados. 

A pesar de las propicias condiciones naturales nara el aprove
chamiento de los recursos hidrobiologicos mariti~os como continenta
les, la contribucion del sector pesquero al P.I.B. nacional es de 
escasa significacion en comparacion con otros pafses de la region 
donde el sector adquiere una mayor relevancia en terminos macroeco
nomicos y segun una evaluacion p~ramente econo~ica. No obstante, 
como veremos mas adelante, la pesca ejerce en este pafs una impor
tant~ funcion socio-economica por la gran cantidad de empleos que 
genera. 

La actividad mostro un proceso de exoansion durante las decadas 
de los anos 50 y 60, pero luego se re&i3tro una pronunciada ten
dencia negativa a partir de 1974 y hasta 1982, en que sin lle~ar 
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 vecinns pafses 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 caMbio de la 
composicion global de la actividad desde lo pura~ente artesanal 
hacia lo industrial. 

lndependientemente de la apreciaciop 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 eector y las politicas de promocion implem~nta
das, - PROPESCA 1985 - PLA~IPFS 1985.-
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2 . IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS PFSQUERIAS 

Con el objeto de describir la real importancia socio-econ6mir.a 
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 negativo puesto en evidencia por los indicadores 
economicos cuando se relaciona la produccion pesquera con el con
ju~to de las actividades productivas y por otro 1~ gran trascen
dencia que adquiere la activiJad pesquera a nivel de los empleos 
que produce. 

Los citados indicadores econ6micos son: 

a) La escasa participacion porcentual - menos de un0,5% - de la 
produccion bruta pesquera en el monto global del P.I.B. El 
Cuadro N° l nos muestra la serie de valores desde 1970 a 1983 
pasando por un mrnimo 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 merores solamente), que es del 5 a 6%. 

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, mostr~ndo 
lcs resultados de 1984 una mejora en la tendencia. 

d) La estabilizacion de los niveles globales de captura y el 
estancamiento del desarrollo industrial. 

La trascendencia economico-social,a pesar de las cifras men
cionadas anteriormente, se pone en evidencia cuando comorobamos 
que el subsector artesanal emplea en forma directa a lj0.000 oer
sonas e indirectamente a unas 900.000 consideradas las respecti
vas familias y que, la industria agrega aproximadamente 4.000 em
pleos. 

Tambien debemos considerar que el alto nurnero de empleos ge
nerado por la act.ividad artesanal conlleva el grave problema de 
que las tareas inherentes se desarrollan en forma rentable sola
mente durante el per1odo de "s ub:!.enda", lo que provoca un prolon
gado desempleo o sub-empleo estacional. - Ver ~rafico -

Ni•Jl!?l • alto 
d-:? aguas 

~\~~~ b3j~~-~~r.IS~§§~§]--~·~,~"",..~~-~j~,z~.i~~~~~~f~.~~t~:'.f~r~~=>@~~2~:~=:5~~~~~=~ 
.;: ,··I T I I I -, ' 

:nov die ene feb:rr.:ir 2br:may JU., jul aqo ;sep o:t 
t I I 

: STJBmi>A : BAJ,~:::ZA: 1-r!TN"J, 

' I 

I 

'c..·.;,~ ::,,,. Oi: 

• 

• 



- 129 -

3 . ORGANIZACION INSTITUCIONAL 

SegGn la estructura formal de los entes de la Admin1straci5n 
Publica relacionados con la actividad pesquera, el ~inisterio de 
Agricultura, a traves de su Division de Recursos Naturales Reno
vables es el ente rector de la actividad. 

Dependiendo del Hinisterio de Agricultura, ejerce sus funcio
nes el Instituto de Recursos Naturales Renovables (INDER~NA), qu~ 
es en la pra~tica el ente espec1fico dedicado mas especialmer.te 
al tema de las pesquerias. 

Por otra parte, existe una serie de organismos publicos que 
se ocupan de diversos aspectos, tales como: planeacion (Departa
ment 1 Nacional de Planeacion); fomento de la actividad induJtrial 
(Instituto de Foroento Industrial - IFI); promocion de exportaciones 
(Fondo Nacional de Promocion de Exportaciones - PROEXPO); inves
tiga~ion cientifica y tecnologica (Fondo Colombiano de Investi
gacion Cientifica y proyectos Esoecial~s Francisco Jose de Caldas
COLCIENCIAS); coordinacion de las distintas actividades de in
vestigacion (Comision Colombiana de Oceanografia); otros. 

Esta multiplicidad de organismos, cada uno con su funcion 
determinada, en la prictica desempeaan su trabajo produciendo 
grandes desajustes que generan serios huecos y superposiciones 
que dan como resultado graves complicaciones en la gestion admi
nistrativa global y desorientaci6n en la actividad orivada. 

Una prueba del re~onocimiento de esta situacion es el hecho 
de que se ha solicitado la asistencia internacional - FAO - oara 
el estudio de toda la estruct~ra administrativa con el fin de la 
elaboracion de una propuest3 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 oesca. 

4 . SITHACION GEOGRAFICA Y MARCO DE ~EFERENCIA 

La situacion ~eograf ica de Colombia coloca al pa1s en con
diciones de ecolo~ias 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. ofrecen diversas posibi
lidades de desarrollo Je la pesca marina a nivel industrial. 
Esto es en funcion de que sumado el volGmen de los recursos que 
se han detectado en el Atlantico y el Pac!f ico y la informacion 
existente sobre las posibles capturas de atGn, dan :como resultado 
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 extensos 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 importantes cuencas hidrograficas ofrece la posi
bilidad de la existencia de una importante actividad artesanal, 
con situaciones sumamente cambiantes segun las r~giones y una 
gran diversidad de especies. 

Por otra parte, el clima reinante sobre las costas ufrece 
la interesante posibilidad de la realizacion de cultivos co~ 
fines de explotacion comercial en condiciones economicas. 

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 diagramacion 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 ~oberania sobre esa zona no es ejercida en la practica en lo 
que s~ refiere al manejo de los recursos bioacuaticos. 

En principio no se visualiza actualmente una posibilidad con
creta de cambiar esta 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. RECURSOS MARINOS 

Los diversos estudios realizados en el pais han llevado a la 
estimacion del potencial capturable en ambos oceanos en 260.000 
toneladas por a~o, ~in considerarse algun3s especies costeras, 
tiburones, crustaceos y moluscos. Ademas debe tenerse en cuenta 
la posibilidad de realizar capturas de atun segun las cifras 
proveniences de la Comision Interamericana del Atun Tropical. 
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. 
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El INDERENA ha confeccionado dos mapas conteniendo un listado 
de los recurses y su distribucion en los oceanos Pacifico y 
Atlantico r~spectivamente; debiendo tenerse en cuenta que ese 
organismo aconseja un manejo prudente de las estiruaciones dado 
que no ha existido la necesaria continuidad en las tareas de 
prospeccion para darles una mayor seguridad. 

Con referencia a algunos recurses en particular digamos 
que el camaron de aguas someras es el principal recurse que 
ha motivado el desenvolvimiento del sector industrial y el I~DERENA 
estima que la explotacion ha alcanzado en el Pacifico su rendi
miento maxima en tanto que es posible solo .. ~ limitado incremento 
en el Atlantico. Existen recurses de camaron de aguas profunda5 
cuyo nivel de explotacion es reducido y permitirta un mayor de
sarrol lo. El resto de las especies identificadas se consideran 
tambien sub explotadas, entre ellas el atun, tiburon, 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, Catatumbo, Sinu _ San Juan, aunque 
la explotacion del Magdalena supera mucho a _as 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 g'neral:?s. Dependiendo del regimen del nivel 
de las aguas, el potencial de esta cuenca del Magdalena ha sido 
estimado en alrededor de 120.000 toneladas/a~o. 

tn la mayoria de las cuencas mencionadas, la pesca de peces 
ornamentales ha mostrado ser una actividad economica potencial
mente importante aunque ha sufrido ciert~ declinacion en los 
ultimo~ anos. 

5.3. ACUICULTURA 

En funcion de las favorables condiciones climatologicas, 
diversidad de especies y el hecho de contar Colo~bia con una 
importante cantidad y ~agnitud de cuerpos de agua, el cultivo 
de peces tanto intensivo como extensivo ofrece grandes posibi
lidades, en los espejos de agua dulce. 
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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 
de las investigaciones e inversiones productivas, fundamental
mente aplicadas al cultivo de camarones con destino a la exporta
ci6n. 

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 pesca maritima 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 producci6n de capturas del ano 1984 y la serie estad1stica 
1975/84 correspondiente a la pesca mar1tima, de aguas continenta
les y el total. 

En 1984 las capturas totales alcanzaron 76.885 toneladas, 
correspondiendo un 20 % a la pesca industrial mar1tima, 13 % 
a la pesca artesanal maritima, 65 % a la pesca artesanal continen
tal, 0,8 % a la produccion acuicola continental y 1,2 % a la 
maricultura. 

La produ~cion pesquera continental, que como se ve es la 
parte ~as importante del volumen total de las capturas proviene 
principalmente de la cuenca del rio Magdalena que aporta el 85 %. 
Le siguen en orden de importancia la del Amazonas con el 8 % 
la del Orinoco con el 6 % correspondiendo el 1 % restante a las 
cuencas de los rios Sinu, Atrato y Catatumbo. 

La produccion de maricultura mencionada corresponde a cama
rone~ como resultado de un proceso de desarrollo reciente (198~) 
as1 como la acuicultura de agua dulce se basa en peces tales como 
la trucha, cachama y tilapia. 

En general podemos decir que los peces obtenidos en aguas in
teriores estan destinados para el consumo en fresco en el mer
cado interno. El aoastecimiento del mercado interno depende en un 
80 % de la produccion artesanal de a~uas interiores. La indus
tria en cambio, ha utilizado pequenos pelagicos para la produccion 
de harina y aceite y actualmente casi exclusivamen~e camarones 

y algunos otros mariscos con destino a la exportacion a diversos 
merc~dos. 

-
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7 • INVERSIONES Y FINANCIA~IENTO 

Las diversas inversiones producidas en el sector pesquero co
lombiano han contado con un apoyo crediticio relativo. La ~ayor 
captacion del credito proveniente de los organismos de prornocion 
de inversiones - IFI - y de exportaciones - PROEXPO - fue realiza
da por el sector industrial. Podemos ver algunas cifras al resoec
to en el siguiente cuadro 

CREDITOS CONCEDIDOS AL SUB-SF.CTOR PESOU~RO 1970 - 1984 
(millones de pesos) 

LINEAS DE CREDITO 1970/80 1981 1982 1983 1984 * 

IFI 350,4 10,0 6,5 70,3 101, 0 

F.F. Agropecuario (1) 42,3 45,4 64,3 N.D. N. Tl. 

Caja Agraria (2) 33,1 21,2 45,2 N.D. N.D. 

1985 

77,3 

N.D. 

l'LD. 

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 los creditos concedidos desde 1974 
(2) . Incluye los creditos concedidos desde 1971 

114, 5 133,0 1.538,1 

(3) . lncluye diversas lineas de credito. En los ultimas anos se trata 
de creditos para capital de trabajo, no estando contempladas 11-
n ea s d e c red it o pa r a i n v er s i 6 n f i j a par a e 1 c u 1 t iv o d e cam a r o n e s . 

Como podemos observar el sector oesquero ha utilizado un volu
men m1nimo del credito disponible, en virtud de que n~ tiene ac
ceso a lineas integrales que cubran las distintas rartes de las 
capturas, procesamiento y comercializacion, lo que coloca, ademas, 
al sector bancario en situacion de riesgos y genera problemas de 
garantias. Asi es como las industrias integradas verticalmente 
deben solicitar cr£ditos redescontables en varias instituciones 
lo cual representa costos adicionales de tramitacion, y el ries~o 
de obtener financiacion para solo una de las fases. 

El 86,9 ?. del credito otorgado en 1970/82 ha tenido por de~
tino la promocion de las exportaciones - escencial~ente caw~ron -
a traves de lineas de credito de PROEXPO. Las otras activida~es 
extractivas no tienen acceso al credito debido a que no son ~cep
tadas las embarcaciones ni las instalaciones costeras como garantfa 
real. 
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8 . EXPLOTACION - ESTRUCTURA DEL SECTOR. 

8.1. LA FLOTA Y EL PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 

La pesqueria industrial dedica fundamentalmente sus esfuer
zos a la extraccion de camarones de aguas someras, tanto en el 
Atlantico 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 
estan 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 compo~icion de esta flota se puede ver en el Cuadr~ 
4 (a), asi como la edad de la flota camaronera de agua somera 
se puede ver en el Cuadro 4 (b). 

En 1984, el 61 % de la flota opero con bandera colombiana y 
el resto con banderas extranjeras, a ~rav~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 industr:al 
se realiza en Tumaco y Buenaventura sabre el Pacifico y Cart~~ena 
en el Atlantico. E~ el siguiente cuadro podemos observar ~as ci
fras estimadas para la capa~idad de frio instalatla y el persondl 
ocupado por las plantas industriales en 1985. 

ESTtMACION DE LA CAPACIDAD D~ FRIO INSTALADA Y PERS~NAL OCUPADO 

EN LA INDUSTRIA PESOUERA DEL ?ACIFICO Y DEL ATLA~TICO 

CAPACIDAD P~OD. 

ASENTAMIENTO NUl-!ERO CONGELACION CONS!::RVA- Hl,LO PERSONAL 
DE PLANT AS (TN/DU.) CION (TN) TN DIA OCU?ADO 

Buenaventura 9 3 79 1. 4 S5 172 I • 60 I 

Tuma co 4 5 'l~Q,7 6,5 1 . 34 7 

TOTAL P/.CIFIC·J :3 384 1.694,7 178,5 2.Q48 

OCEAHO ATLA~TICO 6 3ft6,:5 2.067,5 18 B55 

TOTAL GENERAL 19 750,5 3.762,:Z 196,S 3.803 
.. ,J._,_ 

NOTA, E~. rubro pP.rsonal incluye administrativos, de procesamiento, ·-ext race ion ., mantenimiento • 

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

! 
I 

J 
!. 

f 
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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. Rfo Hacha, 
Turbo y San Andres. siendo este ultimo el rrincipal centro. 

La flota cuenta con servicios de apoyo tales como astilleros 
y talleres de re9araciones navales en numero de 10 - 5 en cada 
costa - con diversa capacidad operativa. 

ASTILLEROS Y VARADEROS 

LOCALIZACION ASTILLEROS VARADEROS MANO DE OBRA 

Cartagena (Atlantico) 3 5 680 

Bu~naventu~a (Pacifico) 3 5 SS 

8.2. LA PESQUERIA ARTESANAL 

La pesca artesanal se realiza en la zona mar1tima 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 destina al autoconsumo, a 
pesar de lo cual el abastecimiento en el mercado nacional depen
de de este subsector. 

2) • Maritima 
La actividad artesanal mar1tima costera esta orientada princi
palm~nte a la pesca blanca - tal como robalo, pargo, mero, 
corvina, etc - y sus capturas representan una baja porcion 
de la disponibilidad de recursos. A pesar de esto. los pesca
dores encuentran grandes dificultades para ac~eder con sus 
productos 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 or~anizacion 
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 u~a importante promotora de este tipo de p~oyecto, habiendo 
organizado centros comunitarios de desarrollo pesquero, como 
el de Pumaco, que viene realizando actividades de comerciali
zacion interna. Tambien impulsa el desarrollq de los centres 
d~ cultivo de camaron. 
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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 
r1o 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 mari
tjma las capturas se destinan al mercado interno y fundamen
talmente el regional, con una proporcion muy importante des
tinada al autoconsumo. 

Esta pesqueria atraviesa serias dificultades derivadas fun
damentalmente de la alta perecibilidad del producto, la 
dispersion de las comunidades pesqueras, la no disponibili
dad de adecuar tecnologias de produccion, almacenamiento, 
conservacion y transporte, ademis de no contar con una adecua
da comercializacion. Esto conduce normalmente a eleva~as per
didas de producto que sumadas a los problemas de contamina-
c ion registrados en los ultimos anos en los ecosistemas de 
aguas inferiores, hacen peligrar la estabilidad del subsector. 

Ademas de la cuenca del Magdalena existen otras de gran impor
tancia como larlel Amazonas, Orinoco, Sinu, Atrato y Catatumbo. 

c) • Acuicultura 

La produccion pesquera en ambientes controlados es una acti
vidad economica muy impulsada en los ultimas a~os en ColoM
bia. Tiene enormes posibilidades de desarrollo tanto marftimo 
Como continental debido a la amplia disponibilidad de recursos 
hidricos, la gran extension de areas cubiertas por embalses 
y cienagas y condiciones ecologicas en general y climaticas 
muy adecuadas. 

En 1984 funcionaban 5 granja~ 3 en el Caribe y 2 en el Pacifi
co con un total de 457 hectareas y ya en 1985 funciona~on 1 
granjas que proyectan ampliaciones para mas de 1.000 hecta
reas adicionales. Ademas durante 1985 ban sido presentados 
numerosos proyectos que incrementarian a breve plazo esta ci
fra significativamente. -

Esta actividad en desarrollo plantea la posibil'.idad futura de 
mejorar grandemente los resultados de la balanza comercial 
pesquera, aun altamente desfavorable, ya que el destino de la 
produccion son las exportaciones. 
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El sistema actual del cultivo es extensivo oero se va hacia 
una rapida transformacion hacia los sistemas se~i-in~ensivo 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 en el 
pais. 

Adicionalmente se han realizado en el campo de la acuicultu
ra marina experiencias piloto para el cultivo de ostras de ~angle 
en el Atlantico y jaiba en el Pacifico. 

Con respecto a la acuicultura continental la trucha es la 
especie mas cultivada, existiendo en el 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 EXPLnTACIO~ 

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, fundanentalmente 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 presentacione~ que 
imP.lican el requerimiento de asistencia financiera y acojimiento 
a los distintos resortes de la politica de promocion, oor parte 
de unos 50 proyectos que podemos dividir de la siguiente forma: 

a) • En cuanto al cultivo de 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 f abricacion de ali~entos varios 
para peces. 

h) • Un proyecto para la construccion de muelles. 
i) • Cinco proyectos para el increMento de la flota marina para 

la explotacion de peces - pelagicos y demersales -
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Es interesante destacar la sana politica del incentivo al desa
rrollo de la cria de larvas, para dar una mayor seguridad e inde~en
dencia al desarrollo de las exportaciones de camarones. - Han sido 
publicadas • las cifras correspondientes a las proyecciones vol-
Ladas por PRUEX~O para su plan 1984/90, en conjunc~~n con estos avan
ces. 

8.4. LA TF.CNOLOr.IA A~LICADA A LA PFSCA Y EL ~ROCESA~l~NTO 

Las embarcaciones utilizadas para la pesca industrial maritiAa 
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 princi~ales 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 distirtos grupos de barcos}. En el Caribe un 12 ! del total 
supera los 10 anos. Las enbarcaciones para la captura de atun son en 
su totalidad de ~=ndera extranjera y eftplean el sisterna de cerco y 
en ocasiones 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 uesca de pelagicos 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 bor
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. F.xis
te una ~ama bastante amulia en cuanto al grado de mecanizacion. 

La pesea maritima artesanal, por su parte , utjliza 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 ~ue 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 prouias, debiendo lo~ productores locales, in
corporar maquinarias y equipos imnortados. Es de destacar el avance 
logrado en los ultimas tiemuos en la industria camaronera, que esta 
tomando vida propia. 
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En cuanto a lo relacionado con el aprcvec~amiento de la pes
ca continental. una de las ~ificultades para la racionalizacion 
de los sistemas es la gran diversidad de esuecies extraidas, a 
pesar de que por ejemplo en la cuenca del ~agdalena. el "bocachi
co" (Prochilodus Reticulatus) representa alrededor de] 60 % del 
pescado aovilizado. Una dificultad aayor para la imple~entacion 
de lineas de trabajo ais tecnificadas por el uso de una mayor in
fraestructura. es el caricter Darcadamente 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 existe una alta diversidad de artes menores como los arpo
nes. nasas. barrederas. calandros o es~ineles. la mayoria de los 
cuales se caracteriza por su aieolicidad tec,ica. de acuerdo con 
los niveles y condiciones econoaicas del nedio. 

Al igual que la pesca artesanal aaritima. esta posee una infraes
tructura deficiente de alftacenaftiento. siendo la produccion de 
hielo deficitaria. Seri necesarfo ento~ces. dar un mayor apoyo a 
este subsector. La AHPAC esti trabajando en ese sentido. tomando 
una idea introducida 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 p~sca, ~ercadeo 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 reduciio 
alcanzando el promedio los 4 a 4,5 Kilogramos per-capita y por 
afio en los ultimos tiempos. Pero ademas en la realidad ese con
sumo no esta distribuido uniformemente en toda la poblacioh 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 fstos un consumo de 14,2 
kilogramos por persona y por ano. Esto se puede exulicar 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 decade anterior. La participacion del pescado en el gasto en 
alimento paso del 1,3 % en 1970 a 2,4 % en 1981 - evaluado a 
valores constantes -. 

El limitado consumo puede explicarse ·esencialmente por los 
hibitos, la desconfianza hacia la calidad del producto, los baios 
ingresos. la comercializacion deficiente, el desconocimiento de 
las e1pecies 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 5en
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 me~ida que aumenta el nivel de ingresos, hac:a 
el pescado congelado, los filetes y las pastas 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, importaciones 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 equilibria. 
A partir de dicho a~o se torna negativa mostrando deficit crecien
tes, salvo la brusca disminucion registrada en 1984. Esta situa
cion es prcjucto de la estabilizacion d~ 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 s{, sino mas bien al rezago cambiario 
registrado en el periodo 1976/1982 y las ventajas obtenidas por 
Ecuador y Peru para la colocacion de sus proGuctos en el marco de 
las particulares relaciones comerciales establecidas para el Gru
po Andino. Es as{ como las importaciones provienen basicamente 
de la region, distribuyendose de la siguiente forma: el 63 1. 
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 
congelado~ y de Chile grasas y aceites semi-refinados as{ como 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, acentuandose reducci6n a 
partir de 1977 y provocando la salida del mercado de varias em
presas nacionales. 

El fuerte de las exportaciones colombianas esta constitu1do 
por los camarones y los peces ornamentales, pero el crecimiento 
de 'stas hasta 1980 se transformo en una leve pero constance ca
ida hasta 1983 con cierta recuoeracion en 1984. La prcduccion na
cional colombiana no ha contado con incentivos equivalences a los 
de otros paises del Pacto Andin~ en forma tal de poder competir 
con ellos. 
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Cabe senalar que el achicamiento del saldo dcsfavorable de 
la balanza comercial en 1984 es el resultado de una nueva pol1-
tica del gcbierno que en auxilio de la actividad esta llevando 
adelante una r~striccion de las importa~iones. El mejoramiento de 
la posicion se logro gracias a la disminucion en un 45 % de las 
importaciones de harina y polvo de pescado fundamer.talmente. 

10 . POSIBILIDADES DE COO~ERACION REGIONAL E INT~RNACIONAL 

Colombia se encuentra en una situacion uuy favorable en c~an
to a las oportunidades de recibir coo?eracion de los paises de 
la regi6n e~ funci6n de que en conjunto cuentan con una dilatada 
experiencia en las distintas modalidades de ex~lotacion y aprove-

chamiento que el pais podria encarar o incentivar en funcion de 
las caracteristicas de los recursos 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
tinada a la produccion de harina de pe~cado a partir de pequenos 
pelagicos y Chile puede servir de ejemplo y apoyo en el desarro
llo de la industria frigorifica. 

Por otro, lado en lo re'..acionado con la evaluacion de recursos 
marinos la experiencia de Chile, Peru y Ecuador, con la reciente 
suscripcion de un convenio para trabajo conjunto ofre~e una intc
resante posibilidad para Colombia en cuanto a un meior conocimiento 
de los recursos del Pacifico. En el area del Caribe tambien exis
te la posibilidaa de realizar ese tipo de tarea en equipo con otros 
paises. 

En cuanto a la asistencia tecnica y financiera por oarte de 
organismos internacionales, el pais cuenta actualmente con un 
dilatado plan de trabajo. En el existen 5 l!neas de trabajo que reciben 
el aporte de la FAO y Z.E.E.: tres reciben la asistencia de la FAO y uno 
es sustentado por financiacion nacional por parte del FDr!ADE. Los temas 
de trabajo se relacionan con aspectos institucionales, acuicultura, pesca 
comerical exploratoria, .comerc:f.al izaci6n, ca~ac1tacio!' e it?FO!"!'!!itica. 

Es evidente que las necesidades de apoyo regional e interna
cional no se agotan con las menciones efectuadas y estos planes 
deberin ser seguidos por otros que produzcan un ipuntalamiento de 
la definitiva transformacion del panorama pesquero en Colombia, 
en concordancia con las caracteristicas de los recursos v su 
potencialidad.La continuidad en las lineas de trabajo, s~ra nece
saria para el aprovechamiento de los esfuerzos previos que reci
bieron el apoyo de la FAO, AID, JICA, OEA, PNUD , CIIO y pafses 
como E.~.U.U., Polonia, Canada , Japon, Esoafia, Taiwan, etc. 
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LAS CONTRAPARTES 

La situacion del pa!s en cuanto a la captacion en adecua~as 
condiciones de los aportes recibidos a traves de la cooperacion 
internacional permitira un aceptable aprove~hamiento. El pais 
cuenta con universidades e institutos de investigacion que han 
logrado formar un significativo caudal de profesionales en doc
trinas relacionadas con la acti~idad. 

Las 25 instituciones que de alguna forma desempeijan tareas 
vinculadas con el mar o la actividad pesquera cuentan en conjun
to con 233 µrofesionale~ y 188 tecnicos, destacandose en terminos 
cuantitativos los formado9 en Biolog!a Marina y Biolog1a General 
y en mucho menor proporcion en Ingenieria Pesquera y Oceanogra
fia. 

Entre esas instituciones, han oarticipado en los distintos 
proyectos de asistencia tecnica internacional, el INDERENA , DNP, 
Ministerio de Agricultura, COLCIENCIAS y la Co"ision Oceanogra
fica, fundamentalmente; con la colaboracion de las universidades 
en algunos casos. La mayor parte d~ estas, seguiran actuando en 
los nuevos planes trazados en el PLANIVES, en el marco del PROPES
CA. 

LAS INVESTl~ACIONF.S PESOUF.RAS 

En uctubre de 1985 ha sido publicado el PLANIPES, Plan Nacio
nal de Investigaciones 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 ampliacion de la infraestructura de servicio 
del sector. A partir de un diagnostico general se han estableci
do ciertas prioridades que contemplan actividades en el campo de 
la Biologia Pesquera, la acuicultura, la.tecnologia de extraccion 
y procesamiento de oroductos pesqueros. 

Hasta el presente ademas de la inexistencia de una ordenada y efi
ciente estructura institucional dedicada especificamente al sec
tor p~squero, los fondos aplicados a la investigacion cientifi-
ca y tecnologica en este campo ban sido muy escasos. En el pe
riodo 71/76 se destino un promedio de 16,9 millones por ano, en 
el per{odo 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 ~as activi
dades de investigacion y dedesarrollo tecnologico. No obstante, 
la relacion entre lo dedicado a investiga~ion 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
bernamentales y en muy pequena proporcion por el sector univer
sitario. 
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El ~LANIPF.7. establece las prioridades para los diversos te
mas colocando en orimer termino a la pesca continental y luego 
a la pesca blanca, los langostinos, 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 explotacion artesanal de las agu2s 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 media natural; la contamina
cion 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 evaluacion de recurses y su potencial; determinacion 
de las principales fuentes de captura de las especies de impor
tancia comercial tanto pelagicas como demersales; estudio sa
bre la utilizacion y eficiencia de las artes y metodos de cap
tura. 

Por otra parte, en relacion con la generacion,adaptacion y 
transferencia de tecnolo~ia, se definen las siguientes lineas 
fundamentales: 

a) Para los prod~ctos provenientes de aguas interiores: estu
dios sobre la estabilidad y .conservacion 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 sabre nuevos 
Productos y metodo de elaboracion y conservacion. 

b) • Para lo::; productos prove11i2ntes de aguas maritimas: est11dios 
sobre tierupo 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 productos; investigacion y desarrol!o tecnologico pa-
ra el mejoramiento general de los productos orientados 
principalme,te al consumo i~terno. 

En cuanto a la acuicultura, se preve la realizacion de diver
sas investigaci~nes orientadas a l~ busqueda de esoecies aptas 
para ser cultivadas, teniendo en c1;enta la alta diversidad de 
organismos acuaticos no solamente ~ativos sino tambien foraneos 
adaptables a las condiciones ambientales del pais, con la pers
pectiva de la generacion de nuevas fuentes proteicas tanto para 
el consumo interno como para la exportacion. Las especies priori
tarias identificadas, sobre las cuales se espera qesdrrollar com
pletamente sus paquetes t2cno16gicos son: camarones, cachama, tru
chas, c1clidos (especialmente con O.niloticus), carpa es?ejo, silQ 
ridos (bagre pintado, capaz y baboso ' especialmente), caracidos 
{bocachico, d~rada y sabaleta) y mug1lidos. Los programas estan 
dirigidos a la repoblacion, produccion industrial. Berni indus
trial y de subsistencia. 
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11 • PROYECCION Y POLITICA PESQUERA 

En 1984 fu~ron explicitados por el INDERENA los lineamientos 
generales para ia politica pLsquera contemplando entre sus objeti
vos lo siguiente: multiplicar por cinco la producci6n pesquera 
nacional a traves de la iuvestigaci6n sobre aspectos practicos 
de las diferentes pesquerias, el aprovechamiento de la cooperacion 
~4cnica nacional, la diagramaci6n de planes de desarrollo que con
templen aspectos de extracci6n 1 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 diversificaci6n 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 resultado de esta accion debera tra
ducirse en un aumento de las exportaciones y la sustitucion de · 
importaciones. Ademas se estimulara el mercado interno con apo-
yo publicitario y tareas de divulgacion que tiendan a la educa
cion del consumidor. 

Tambien se ha tenido en cuenta en 1984 la necesidad del per
f eccionamiento del marco legal que define la participacion en 
el tema 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 def iciencias en materia de informacion acer
ca del potencial pesquero, estacionalidad de las capturas y vo
lGmenes 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; orientar 
las actividades cientificas y tecnologicas hacia las areas y 
actividades mas promisorias; proponer alternativas sobre conser
vacion, transformacion, almacenamiento y transporte de los pro
ductos pesqueros. 

Para un apoyo conc~eto a la actividad se dara prioridad a la 
financiaci6n de los proyectos integrales de pesca, implementan
dose el Fondo Nacional de Garantias; fortaleciendose 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, 
inccntivando 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
~ado para el apoyo integral de la activid~d; designando un Coor
dinador Nacional de Pesca a nivel de la Presidencia de la Nacion 
con la mision de pr~mover la ejecucion de la politica de fomento 
pesquero y de garantizar la coordinacion y agilidad institucio
nal. 

Las proyecciones que PROEXPO ha rP.alizado para el periodo 
1984/90, en concordancia con el citado apoyo a la actividad en 
tfrminos general es se han volcado en cifras oficiales , observando-
se que se esperan incrementc 1lmente trascendentes en la pro-
duccion de langostinos y cru; n· , pescado blanco y camaron de 
cultivo. 
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12 • CONCLUSIONES 

En terminos pote~ciales, en base a los recursos con que cuenta 
el pats tanto en su dilatada plataforma continental sobre ambos 
oceanos, resguarda4a por la delimitacion y puesta en vigencia 
de la Z.E.E. y la existencia en su interior de importantisimas 
cuencas hidrogra~icas existe la posibilidad de un gran desarro
llo del sector pesquero. 

Para que esto sea posible deberan cumplirse una serie de 
pautas basicas que posibiliten el desenvolvimiento de la activi
dad del sector en terminos mas favorables 1ue los que historica
menta se han registrado. En tal aentido la actividad industrial 
debera contar con condiciones economicas que la coloquen en po
sicion de competir con los paises del Grupo Andino y en el mer
cado internacional en general. Sera fundamental en este aspecto 
la f.~plementacion de una adecuada politica cambiaria y arance
laria. ~demas debera encontrarse una solucion a traves de un efi
ciente F~ndo 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 situacion de alto riesgo no asegurable a las em
barcaciones pesqueras sus tripulaciones y las mismas empresas, 
ya que se ban registrado hechos de pirateria que desa .. ientan a 
los empresarios a r ·riesgar su capital en este tipo de operacion. 

En cuanto al sector artesanal a pesar del importante traba
jo desarrollado por la Asociacion Nacional de Pescadores Artesa
nales (AMPAC), es necesario un mayor apoyo para la organizacion 
de su cperatoria, el otorgamiento de financiacion para el mej. · 
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
bil idad. 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 hace ineludible la reorganizacion institucional de todo 
el aparato gubernamental que a traves de diversas instituciones, 
en forma desordenada, se relaciona con el sector pesquero, quiza 
creando un organismo que resuma todos los esfuerzos y que en forma 
multidisciplinaria abarque el conjunto de la problematica pes
quera nacional. 

En toda esa tarea de redefinicion de lineas de trabaio, reor
denamiento institucional y mejoramiento de las ticnicas de mani
puleo y comercializacion, seri de particular utilidad el apoyo 
de los organismos internacionales con su asesoramiento y la f i
nanciacion de los estudios respectivos. 
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CUADRO N° 5 

FRODUCCION PESQUERA NACIONAL 1984 Y SERIE 1~75/84 (TONEL~S} 

Ano , 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

19a1 

19cl2 

1983 
• 

1934 I 

Pesc11 Industrial M1rrtima 

Pesca Artesanol Worrtima 

Pesca Artesanal Continental 

Produccion Acuicultura Continental 

* Produccion Aculc:ultura 1'1.arftima 

Total 

15.181,0 

10.024,0 

50.146,0 

62J,O 

914,0 

76.885,0 

Pesco Marltima Aguas Co:1tinentaf es 

24.500 

23.600 

21.79! 

22.966 

14.858 

2~.254 

46.971 

22.386 

12.212 

25.205 

42.210,1 

51.601,3 

42.390,9 

56.957,7 

48.805,5 

47.120,1 

48.C>J4,0 

49.0J:>,O 

45.343,0 

50.146,0 

Fuente: Estad1sticas INDERENA - FAO 

Toral (1) 

66.710,1 

75.271,3 

64.181,9 

79.923,7 

63.663,5 

76.364,1 

94.975,6 

71 .38.!>,0 

57.556,0 . 
75.351,0 

(1) Se refiere a la pesca controlada; la no controlada es esti
mada por el INDERENA en un 30 % inclu{dos crustaceos y ~o!uscos, 
*Los datos de 1994 son de la Oficina de Estad1sticas, INDFRP.NA. 

Nose incluye la producci6n de acuicultura (1.534 Ton). 

• 

• 
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C 0 N C L U S I 0 N E S 

CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA REGION 

1 • EL MARCO LEGAL 

Para hacer un ripido repaso de la situacion en que 
se encuentran los instrumentos legales ligados a la actividad 
pesquera de la region, debemos contemplar dos aspectos fun
damentales. Por un la4o la actitud y posicion 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 interna 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 P..\ISES DE LA REGION ANTE LA J>ELUU

TACION DE LAS 200 MILLAS DE Z.E.E. 

Independientemente de las discrepancias formales en cuan-
to a noaenclatura e implementacion d~l regimen; la :egion y parti 
cularmente Chile, Ecuador y Per6, han s~do pioneros ~n la adop
cion del concepto de la franja de 200 millas como Z.E.E., 
al extender en esa area SU soberania a partir de la Declara
cion de Santia~o, el 18 de agosto de 1952. A partir de esa 
instancia, las conferencias sobre derecho del ma~ ban tenido 
iste por tema fundamental, hasta que en la tercera, los con
ceptos se afirman definitivamente, al establecerse que el 
Estado Riberefio posee respecto de au Z.E.E., "Derechos 
de soberanta para los fines de exploracion y explotacion, 
conservacion y adainistraci6n de los recursos naturales". 
En cuanto s la naturaleza juridica 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 ell~s Brasil y Peru y ~or ultimo varios paises para 
los cuales la Z.E.E. es "alta mar", con ciertas competen
cias excepcionales para los 02ises riberenos. 

En general queda aceptado que a oesar de los "derechos 
eoberanos" un eetado costero no podria ~ronunciarse por la 
inacci6n en cuanto al aorovechamiento de los recureoe, eino 
que eeti virtualmente obliRado a explorarlo~ y explotarlos 
optimamente. Ea muy importance el hecho de que el pate 
ribereno determina cual es el monto de los recursoe y las 
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captures peraisibles. 

Esto coloca a los patses de la region f rente a la nece
sidad y la obligacion de la cooperacion entre los de litoral 
coaun, para la correcta evaluacion de los recursos. 

1.2. LAS RORMAS QUE REGULAR LA PESCA EN CADA PAIS Y LAS 

ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES. 

Este es posibleaente el caapo donde se advierten en la 
region aayores desaciertos o aenor atencion y por ende don
de hay aucho por hacer en lo inaediato, pero con la vista 
hacia el futuro. 

En los paises donde el Estado tiene una aayor partici
pacion en la actividad se cae en el control excesivo a nivel 
de fiscalizacion, sin establecerse pautas claras para la o
rientacion del desenvolviaiento privado en el ruabo aas 
adecuado para las naciones. El caso tipico de esta situacion 
es la Argentina, que •Rrega adeais la superposicion de fun
ciones entre distintos organisaos de gobierno. Pero la si
tuacion ais coaun en la region es la inexistencia de una 
estructura 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 Redios 
y recursos disponibles. 

2 . EL NIVEL DE APROVECBAMIENTO DE LOS RECURSOS 

En cuanto al aprovechamiento de los recursos, tambien 
se presentan panoramas auy dispares y practicamente opuestos 
en las posiciones extreaas. Mientras en Chile parece al
canzarse el maximo nivel de aprovechamiento de los recursos 
pelagicos mis importances, en Argentina las estimaciones 
del R.M.S. para la aerluza decrece, el Peru sufrio ya hace 
anos el colapso de la pesqueria 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 disoonibles en el area recursos 
marinos aprovechables. 

Como evaluacion de tipo general, digamos que la re
gion dispone de un buen numero de recursos subexplotados 
o inexplotados, aunque no en la •~dida en que muchas veces 
•e quiere demostrar desde la optica de los pa{ses que 
poseen grande• flotas y necesitan de los caladeros pertene
cientes a terceros para su operacion. 

Debe destacarse coao positiva la creciente participa-
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cion de la producci6n destinada al consuao humano directo. 

Ultiaaaente el mayor esfuerzo de pesca esti orientado 
hacia las aardinas. arenques y anchoas. que representan 
ais de un 40 % del total y los jureles. lisas y papardas. 
con un 10 % aproxiaadaaente. 

Por otro lado. las pesquerias de caaaron. atun. langos
tas. aerluzas y otras son aenos voluainosas pero tienen al
to valor en el aercado internacional. representando iaportan
tes fuentes generadoras de divisas. 

Herece especial atencion el iapulso dado en algunos 
paises a la acuicultura. y sobre todo la de agua salobre. 
que podria ser en corto tieapo una actividad con vida propia. 
coao sucedio ya con el gran desarrollo del cultivo de caaaro
nes en Ecuador. Chile, Mejico. Peru y Coloabia se perfilan 
coao iaportantes productores en el caapo de la aaricultura 
y en relacion con la obte~cion de camarones. aejillones y 
ostras. adeaas de la novedosa gran produccion de conchas 
de abanico en el ~eru por ef ecto de las aodificaciones 
producidas por el fenoaeno de El Ni~o. En la Argentina el 
explosivo creciaiento de las exportaciones de langostinos 
y la brusca disainucion actual del recurso plantea a los 
i~dustriales el estudio de la alternativa de la maricultura 
coao una forsa de cubrir la falta de aprovisionamiento natu
ral. Aun en paises dond~ la industria pesquera ha sido hasta 
ahora inexistente. el cultivo de langostinos y camarones 
en aguas salobres aotiva hoy la aplicacion de importantes 
inversiones con el objeto de llevar al mercado externo 
productos de alto valor. 

3 • LA IBFRAESTRUCTURA PARA EL ~ANIPULEO Y PROCESAHIENTO 

Y SU CAPACIDAD. 

La escaaa atencion puesta hasta el presente. por los 
gobiernos de la region en la actividad pesquer~, se pone 
en evidencia en la no disponibilidad de adecuados medios 
de infraestructura portuaria y de mercadeo a nivel de la 
primera venta. Ademis, en loa casos en que se ban realiza
do importantes inversionea en este sentido, no se ha tra
bajado en coneccion con los destinatarios de las obras, 
verificandose una baja asimilacion de las ventajas ofreci
das, por parte de los usuarios, 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
zonta Brasilera. 

En cuanto se refiere a la infraestructura de aanipuleo 
y procesamiento, perteneciente a la actividad privada, se 

.. 
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ban logrado ultimaaente iaportantes avances. de forma tal 
que actualaente, la aayoria de los paises de la region con 
iaportantes recursos pesqueros aprovechables en foraa in
dustrial, cuenta con una capacidad de procesamiento acorde 
con el voluaen de los recursos disponibles y en algunos ca
sos sobrediaensionadas. Los paises que hasta el presente no 
ban desarrollado su industria pesquera, dadas las dificulta 
des econoaicas que sufren y la carga que representa una ba~ 
lanza coaercial pesquera negativa, se encuentran abocados 
al intento de sustituir im?ortaciones en la aedida de las 
posibilidades, aun en base a la importacion de aaterias pri
mas. 

En sintesis, considerada la region globalaente, sus 
pesquerias continuan siendo principalaente de reduccion, 
gracias a la fuerte deaanda externa y la posibilidad de 
operacion rentable de la produccion de harina de pescado. 
Por otro lado, la produccion destinada al consumo huaano 
directo ha registrado un·crecimiento que no esta en con
cordancia con los requeriaientos 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 ademis 
porque auchas veces los productos industriales resultan 
poco accesibles para poblaciones que cuentan en gran parte 
con un bajo nivel adquisitivo. 

4 • LA TECNOLOGIA 

En los ultiaos 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 consuao humano. dando una 
mejor utilizacion a las especies disponibles en grandes vo
lumenes y obteniendo a su vez productos con posibilidades 
de consumo aasivo por su bajo costo. Han obtenido avances 
importantes en este teaa Cuba, Mejico y Peru. aeguidos por 
Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. 

Los paises que ban desarrollado la industria de reduc
c1on - Peru y Chile -, la industria frigor{fica - Argentina 
y Uruguay - y la conserver{a - Ecuador, Peru y Chile -, con 
el objeto de acceder a los mercados externos con sus produ£ 
tos ban debido incorporar tecnolog{as que les permitieran 
competir internacionalmente. Es as{ como las diferentes eta
pas del ciclo productivo han debido optimizarse. Hechos des
tacables en ese sentido son, el alto rendimiento de las em
barcaciones pesqueras que capturLn recursos peligicos 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 blanco congelado 
en la Argentina y Uruguay se han logrado niveles de rendi
aiento destacable en la utilizacion de la aano de obra y de 
las aaquinarias y equipos disponibles en el aercado. Parti
cularmente en Argentina, se ban llegado a producir lo~alaen
te pricticamente todas las aaquinarias y equipos, con excep
cion de las aiquinas fileteadoras y algunos eleaentos de alta 
tecnologfa del equipamiento frigorifico. De hecho se ha desa
rrollado en la Argentina toda una industria proveedora de la 
pesquera que ha llegado a exportar plantas llave en mano en 
la raaa frigorifica. En este tema en particular, asi coao en 
la conserveria, taabien el Brasil ha logrado en gran medida 
el autoabastecimiento tecnologico. 

Por el grado de despegue alcanzado en cuanto a la apli
cacion de "tecn~logias apropiadas", a la actividad pesquera 
de la region, existe-1a posibilidad de_que la solucion que 
necesiten implementar los pa!ses aenos dotados en este sen
tido, pueda ser encontrada en la region. 

5 • CARACTER DE LA COMERCIALIZACIOM 

Considerando las exportaciones de productos pesqueros 
de la region en su conjunto, se observa que en el per{odo 
1980/84 muestran un proaedio ascendente, mientras que las ia
portaciones tienden a decrecer. Asi en 1980, las impQrtacio~ 
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 superivit promedio para los cinco anos de 1700 mi
llones de dolares. 

A pesar de que la industria pesquera de exportacion 
esta estructurada en Aaerica 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 
cabe~a en cuanto a los volumenes ex~ortados, Chile con alre
dedor del SO % del total exportado por la region, ocupando 
el segundo lugar Peru y luego Argentina, Uruguay, Ecuador. 
Mejico y Cuba. 

Si consideramos la produccion total de la region y sus 
exportaciones notaremos la gran orientacion que existe hacia 
el mercado externo al que se destina mis de un 60 % ~e la 
produccion. 

Si analizaaos el conjunto de productos exportad~s e 
importados por la region ve~emos que existen grandes posi
bilidades de incrementar el autoabastecimiento regional. 

• 
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En cuanto al consumo inte~no, algunos paises ban inten
tado incrementarlo mediante programas de educacion del consc 
midor y distintas caapanas de promocion. Su exico ha sido m~y 
relativo, poniendoae en evidencia que el consumo de pes~ado 
no es un hibito arraigado en la poblacion latinoamc~icana. 
Aparece claro por otra parte, que las posibilidad~· de desa
rrollo estaran relacionadas con la produccion de variantes 
confiables en cuanto a su calidad y de baio costo. El consu-
mo existente se dirige principalmente hacia los productos fres
cos y refrigerados, lo que hace que, dadas las inadecuadas 
cadenas de frio y comercializacion la mayor parte de estos 
productos, sea consumida en lu~ares proximos a los sitios de 
desembarque. 

6 • PROBLEMAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

Por lo mencionado antes con relacion a las limitaciones 
del consumo interno, es natural que los·proyectos industria
les esten asociados con expectativas centradas en el mercado 
externo. Esto supone una necesaria capacidad de respuesta 
con ciertos niveles de calidad, cantidad y precios, compati
bles con la participacion en aquellos mercados. Esto estari 
asociado a la disponibilidad de ~ateria prima con regularidad 
y en condiciones economicas; oon la utilizaci6n de adecua -
das tecnolog1as, equipos, maquinarias, instalaciones y perso
nal idoneo y ademis la posibilidad de contar con financiacion 
en volumen y costo apropiados. 

En el mejor de los casos, en unos pocos paises, los em
presarios pueden contar con todos esos elementos, excepto 
favorables condiciones financieras, lo que se constituye en 
una de las principales barreras para el desarrollo. 

Esa falta de financiacion no es casual sino que se en
marca en las dificultades economico-financieras de orden ge
neral y en la desatencion del sector por parte de los gobier
nos, que en general no ban sabido implementar pol{ticas de 
desarrollo integral para la actividad pesquera. En muchos 
casos esto se ha dado por no poseer los Estados estructuras 
institucionales especfficas capaces de visualizar las posi
bilidades e implementar las medidas necesarias. 




