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AFRICA 

Caracter1sticas salientes de la actividad pesquera en la regi6n 

1. El abasteciaient~ de pescado adquiere en Africa una iaportancia 
especial~ Principalmente en las zonas central y oriental del continente 
se registran valores auy significativos de consumo ror habitante. Si 
bien en el conjunto de paises en desarrollo, el pescad~ tiene u~ mayor 
participaci6n en la dieta que en los paises desarrollados, existen 
i.aportantes diferencias entre las tres regiones consideradas en este 
an4lisis. En Africa los consumos por habitante no alcanzan los m.lximos 
del Asia Sudoriental, pero s~peran ampliamente los de AmErica Latina. 
Existen, no obstante, en la regi6n, 10 paises que registran un consumo 
por habitante y por atlo, de menos de 4 kg. 

2. Si bien existe actividad pesquera a nivel industrial, no es precisamente 
la que abastece a los mercados locales. Por el contrario, los hlbitos de 
consumo se focalizan en productos asociados a tlcnicas artesanales como 
las aplicadas en la pesca y manipulaci6n en pequefta escala, asl como en 
la transforaaci6n que da como r.,. .• ltado los productos salados, secados y 
ahumadas. 

3. Es earacter1stico de las explotaciones en pequefta escala, o explotaci6n 
de subsistencia o famili~r. un autoconsumo elevado. Es muy com6n 
observar que los hombres se dediquen a la captura y las mujeres preparen 
el pescado para la v~nta o el consumo, cerrindose los circuitoa muy 
rlpidamente. Tami>iEn es com6n el trabajo de grupo en pequetlas 
comunidades o cooperativas con distinto graao de organizaci6n, las cuales 
logran producir materia prima para la induatria, pese a que existe un 
grado iaportante de autoconsumo. 

4. Dado que el abastP.ciaiento de pescado es insuficiente en muchos palses, 
algunos de ellos, a pesar de sus dificultades financieras y falta de 
recursos monetarios, realizan considerables importaciones de palses 
vecinos y de otras zonas. Al mismo tiempo que la regi6n importa 
productos con poco valor agregado, como los pescados congelados enteros, 
exporta importantes cantidades de productos de alto precio, especialmente 
a Europa, lo que mejora en gran medida los baiances comerciales y produce 
excedent~s sectoriales en algunGs pa:ses. En 1980-1981 el conjunto de 
pai•es dP.l Africa Occidental import6 mAs de 1 mill6n de.toneladas de 
pescado congelado. 

5. 

6 • 

La explotaci6n de las aguas profundas se realiza normalmente por medio de 
convenios con terceros paises. La falta de un desarrollo industrial 
propio esti asociada a la ausencia de per~onal tf :nico superior y medio, 
asi como de o~reros calificados para la aplicaci6n de tecnologias 
inte:rmedias adap~adas a las circunstancias locales. 

Cabe destacar el papel bisico que desem,efta la mujer en la mayor parte de 
Africa, en las fonaas tradicionales de trabajo, pues ellas se ocupan de 
la conservaci6n, transformaci6n, valorizaci6n, distribuci6n y venta del 
pescado y sus productos. 

7. Es caracter11tica e11 la regi6n la existencia de dif icultades en el 
transporte de 101 productos pesqueros hacia el interior, lo que produce 
una notoria diferenciaci6n en la dieta de las poblaciones cercanas a 101 
lugarea de producci6n y la de otra1 que, aunque cercana1, no e1tin bi.,n 
aba1tecidas. 
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8. Considerando en su conjunto, el co~tinente presenta una distri~uci6n muy 
irregular de los recursos y la poblaci6n, lo que genera situaciones de 
sbastecimiento y disponibilid•d de pescado muy diversas. Asimismo, 
existe un desequilibrio en la distribuci6n de la infraestructura de 
manipulaci6n y procesamiento, que es muy escasa e incluso inexistente ea 
algunos casos, o notablemente subutilizada en otros. 

9. La explotaci6n de los recursos es mayor en las zonas que se estin Ill.As en 
contacto con las flotas europeas o son Ill.As accesibles a Estas, y donde 
existe un mayor desarrollo de la actividad pesquera. Hay Ill.As 
posibilidades de incrementar el aprovechamiento de las especies marinas 
en el Oclano Indico. En el Kediterrlneo, todos los recursos se 
encuentran bien explotados y algunos casos sobreexplotados (vEase el 
cuadro 1). 

10. Existen dificultades financieras que impiden la ejecuci6n de planes de 
orden8Jlliento y desarrollo de las actividades pesqueras. 

11. En auchos pa!ses de la regi6n existe una falta de control sanitario, as! 
como de norm.as y sistemas conexos. Incluso en cas~s en que existen tales 
noraas, au aplicaci6n no siempre es efectiva o posible, 

Las andalidades de aprovechamiento del pescado 
I 

En la regi6n considerada globalmente, o aun en la mayor!a de los pa!ses 
que tienen una act:.vidad pesquera considerable, existen dos variantes bien 
diferenciadas en cuanto al aprovechamiento de los recursos pesqueros. La 
modalidad t!pica es la explotaciln en pequefta escala, con aEtodos artesanales, 
y la alternativa Ill.As reciente es la explot~ci6n industrial en gran escala. La 
divisi6n es muy clara tambiEn en cuanto a los tipos de productoa y los 
mercados a los cuales estan orientados. Los productos que se consumen en los 
p~!ses productores o vecinos se obtienen mediante la aplicaci6n de tEcnicas 
rudimentarias por personas, familias o grupos, pero suman en conjunt~ 
cantidades significativas, que sustentan la mayor parte del consumo 
relativamente alto de Africa. Este consumo alcanza los 14 kg por habitante y 
por afto en la zona Occidental, lo que representa el 35% de la ingesti6n total 
de prote!na animal en esa zona. 

Regiones 

Africa occidental 
Africa central 
Afriea oriental 
Africa m~ridional* 

Cuadro l 

Kg pescado entero 
por persona/afto 

1971/73 1981/83 

ll 
11 
6 
7 

14 
10 

5 
9 

Porcentaj~-del total 
de prote!na animal 
1973 1983 

30 
3~ 
14 
9 

35 
23 
13 
11 

Fuente: FAD, Food and Nutrition, Vol. 12, N• 2, 1986, pig. 6. 

* Excluida Sud4frica 

• 

• • 

• 
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Por otra parte, la actividad industrial o en gran escala se ha 
desarrollado fundamentalmente mediante el aprovecbamiento de t6nidos y 
camarones para la exportaci6n, principalmente a Europa. El desarrollo de la 
actividad industrial, incluidas las capturas, se ha pro>ducido gracias al 
aporte de tecnologla y capitales a las diversas empreeas mixtas o extranjeras 
que operan sobre la base de distintas formas de convenios, segun se resume en 
el anexo I • 

Teniendo en cuenta todos los coaaponentes de la explotaci6n de los 
recursoa marltiaos de las costas africanas, podemos decir que, con excepci6n 
de algunos peligicos no costeros, casi todos los recursos potenciales estin 
siendo explotados y en algunos casos sobreexplotados, a pesar de que en 1984 
se capturaron s6lo 4.044.975 toneladas, contra 4.420.667 en 1975. En el 
cuaJro 2 pueden observarse algunas cifras en relaci6n con los recursos 
disponibles. 

Cuadro 2 

Capturaa potenciales y reales en 1981 por grupos de especies marinas 

AtUntico AtUntico Ocfano 
centro- sudorien- Indico oc- Medite-
oriental tal cidental !/ rr4neo !/ 

PeUgicos de alta mar 
Capturas potenciales l/ (900) (900) (600) (60) 
Capturas reales 250 40 180 60 

Pel4gicos coeteros 
Capturas potenciales 2 500 2 000 2 200 800 
Capturas reales 1 850 1 680 750 1 060 

Peces demersales 
Captaras potenciales 800 800 1 200 400 
Capturas real es 960 600 880 350 

Crusticeos 
Capturas potenciales 30 40 290 35 
Capturas reales 40 10 290 30 

Cefa16podos 
Capturas potenciales 200 40 220 60 
Capturas reales 150 10 10 50 

1/ Kar Kediterrineo y Ocfano lndico occidental en au totalidad, incluida 
Africa • 

1/ Las capturas potenciales d~ peligicos de alta mar 1610 pueden 
ref erirse a todo un ocfano. Cabe seftalar que las capturas en Africa 
representan una tercera parte de las capturRs potenciales en el Atl4ntico. 

Fuente: FAO (Robinson, FIDl/0772) y otra1 fuente;. 
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Salvo casos aislados, la situaci6n es distinta en lo que respecta a los 
recursos de a~uas interiores, q~e en general estfn subexplotados. El .onto 
total de los recursos de la pesca continental es del orden de los 3,5 aillones 
de toneladas, siendo las capturas del orden de 1,5 aillones. El hecho de que 
no se produzca una mayor explotaci6n de estos recursos obedece a varios 
factores, tales coma dificultades del 811biente natural relacionados con la 
accesibilidad y estacionalidad, el transporte, el abasteciaiento de 
implementos para la pesca, los problem.as de seguridad causados por guerras, 
etc. Tambifn se han prOducido cllllbios iaportantes en algunos de los embalses 
de aguas interiores mis iaportante3, que ban desalentado la actividad, ya sea 
por factores cliaiticos o por obras realizadas por el hombre. Cinco pa(ses de 
la zona di! los Grandes Lagos, Malawi, Uganda, Tanzania, Zaire y Zambia, poseen 
en total el 35% de los recursos potenciales de aguas interiores, con una 
producci6n de 783.000 toneladas, que representa el 54% de la producci6n 
africana de aguas interiores. 

La acuicultura se encuentra aun poco desarrollada, y no deben esperarse 
grandes avances en esta esfera en la regi6n excepto en Nigeria, donde se han 
logrado obtener 22.000 tr•eladas. La posibilidad .as clara parece vincularse 
a las favorables condic ~es de C8te d'Ivoire para la crla de c ... rones en 
aguas salobres y al hecho de que el desarrollo industrial y empresarial 
existence en el pals proporciona un .arco propicio para el desarrollo de los 
proyectos pertinentes. Basta ahora se aplica en pequella escala en diversos 
palses. 

Los productos, la mAnipulaci6n y la transfor.aci6n (valorizaci6n) 

Introducci6n 

Los problem.as relacionados con el buen aprovechaaiento de los recursos 
pesqueros, comienzan, cOllO es nor.al, con la falta de selectividad de .uchos 
de los medios de captura utilizados. En el caso de la pesca industrial 
producida en la regi6n, el volumen de pescado descartado y devuelto al .ar 
represent• alrededor de un 40% de los deseabarques en general, y esta cifra se 
eleva a .as del 70% cuando se trata de captura• de ca.ar6n. En este sentido, 
la pesca en pequella escala es mucho mis eficiente, con un descarte del orden 
del 15%, aunque en tfrainos efectivos de aprovechaaiento, tienen en este caso 
una influencia auy gr~nde las pfrdidas de pescado debidas a las def icientes 
condiciones de causervaci6n a bordo. 

La• instalaciones de desembarque 

Es caracterlstico de la re~i6n el hecbo de que las estaciones de 
desembarque de pescado estln concentradas en los principales puertos 
comerciales equi1,ados para .Ultiples fi.ies, donde se re.dizan actividades 
ajenas a la pesca 1 las instalaciones especlficas son insuficientcs. En 
general, las instalaciones para la actividad pesquera est'n diseftadas ante 
todo para las operaciones de iaportaci6n y exportaci6n y no son 
suf ici~n~emente adecuada• para la manipulaci6n de los desem~a~ques de la 
pesca. Si bien -uele ser posible enc~ntrar grandes c._.rac para pr~ductos 
congelados, por lo general no se dispone de hielo o c._.ras de manteniaiento 
de pescadc fresco, ni mucho menos de sister.aas de comerciali~aci6n y 
manipulaci6n adecuados. 

Por ejemplo, en la costa oriental, donde se concentra la mayor actividad, 
no existe ;uficiente capacidad portuaria especlfiea, excepto en Harruecos, 
S~neial, C8te d'Ivoire y Camerun. Sin embargo, en V4rios lugares como en 
Angola, Port Saint-Louis (Senegal) y Caba Verde, exicten ins~alar.iones 

• 

.. • 

• 
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frigortficas excesivaaente grandes, las cuales, en ciertos casos, ban quedad~ 
fuera de servicio por aubutilizaci6n o falta de .. nteniai.ento, o bien nunca 
ban llegado a funcionar coma en Boliaog (Somalia). 

En general, es notoria la falta de instalaciones para recibir la pesca de 
lo que podria ser una aoclerna explotaci6n con unidades en pequefta escala, as{ 
como de infraestructura para prestar asistencia tEraica y logistica general a 
la actividad pesquera, desde las redes a los motores o instalaciones 
frigorificas. No nbstante, se ban realizado algunos esfuerzos a fin de 
.ejorar esta situaci6n, por eje.plo, en Senegal, donde el Centro de Asistencia 
a las Pesquerias en Pequefta Escala del Senegal, que cuenta con financ.iaci6n 
canadiense, ha intentado organizar, cooperativas de comercializaci6n que 
incluyen instalaciones de alaacenaaiento, .. nipulaci6n, refrigeraci6n y 
transporte. TaabiEn en otros palses se tiende a desarrollar el concepto de 
crear centros aoclernos de pesca en pequefta escala. 

Las instalaciones de .. nipulaci6n y la transforaaci6n o valorizaci6n 

Los tipos de infraestructura para la transforaaci6n son 11Uf diversos, 
pero en la for.a industrial dicha infraestructura se circunscribe al enlatado, 
congelaci6n y producci6n de harina y aceite. En el anexo II 1), 2}, 3) y 4) 
3e detallan el nU.ero y la capacidad de las instalaciuaio!S registradas. 

La actividad artesanal o en pequefta escala estA relacionada con los 
productos ttpicos de la regi6n: salados, secados, ahumados, fermentados. que 
incluyen uua extensa ga.a de .. ti,es. 

Aunque todas las cifras sobre la regi6n tienen una v~lidez 11Uy relativa, 
pueden proporcionar cierta orientaci6n. En este sentido, si se desea tdquirir 
una idea de la trascendencia econ6aico-social y alimentaria que tienen las 
distintas for.as de aprovechaaiento artesanal o industrial de los recur•os 
.. rltU.Os o continentales, tal vez sea 114s 6til exaaioar los datos consignados 
en el anexo III, relativos a la distribuci6n de los eapleos. 

De esa informaci6n se desprende que la pesca artesrnal, incluida la 
ocupaci6n ocasional, emplea a casi 20 ~eces aAs pobladores que la industria. 
Por otra parte, la actividad artesanal vinculada a la ~Jplotaci6n de las asuas 
interiores ocupa a 3 veces y media Ilia personal que la marltima. Cabe seftalar 
que a menud~ estas cifras, que incluyen a los pescadores, no guardan relaci6n 
con la prociucci6n obtenida o la comercializaci6n interna o externa debido al 
gran autocons•.amo que se registra principalmente en las zonas de pesca en 
pequeft.a escala o artesanal en aguas interiores. 

En aftos recientes, alsuno• palses del Africa occidental, coao Senegal. 
Ghana y C8t~ d'Ivoir«, han instalcdc enlat•doras que tienen capacidad p4ra 
obtener grandes cantidades de conservas de atun, caballa y sardinas, y cuentan 
con un buen nivel tecnol6gico, gracias a la asistencia externa, ~rincipalmente 
f rancesa. Los procesadores f ranceses se interesaron en estas localidades 
porque alll existlan las aaterias primas aec•sarias y se establecieron 
llOdalidades comerciales especiales a fin de apoyar y hacer rentable y 
atractivo el conjunto de las operaciones. 

Tmabi'n se ha expandido en esta zona la i~c~tria frigorlf ica, uada la 
necesidad de aantener lo• productos congelados que algunos palse• como Nigeria 
y Liberia impnrtan en cantidades iaporta~tes. Simult•neamente, se ban 
establecido algunas cadenas de dictribuci6n •n el interior. La• camaras frlas 
t .. biin airven para el mant•niai.,nto de los productos congelados para la 
e~portaciun, como el at6n, la merlu~a, 101 cefal6podo•, camarones y langort••· 
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Los tipos de productos 

A) Productos de origen industrial 

En un principio, la producci6n y los productos pesqueros a escala 
industrial se obtenlan, a bordo de los buques de terceros palses que hablan 
operado durante muchos aftos en aguas africanas. La i.mposibilidad de pescar 
libremente en agues nacionales i11puls6 a los distintos palses que realizaban 
estas operaciones a celebrar con los palses riberedos acuerdos que ban 
revestido diversas modalidades (v6ase el anexo I). Una vez que entr6 en vigor 
el concepto de ZEE de los palses ribereftos, los capitales extranjeros tambiEn 
se vieron alentados a participar en las actividades locales de producci6n en 
tierra -con la ventaja de los bajos salarios y el problema de la falta de 
calificaci6n de la mano de obra- y establecieron empresas conjuntas o 
contribuyeron de diversas formas a las inversiones locales. A la larga, esto 
tuvo como resultado una importante producci6n local de conaervaa, congelados, 
barina y aceite de pescados. Esta producci6n ha sido destinada al 
abastecillliento de los terceros palses que la promovieron, as1 como de otros 
pa1ses, lo que explica la gran diferencia entre estos productoa y los 
productos tlpicos de consUlllO local. 

No es necesario bacer una descripci6n de~allada de las caracter1stieas de 
los productos de origen industrial pues, coma se destinan a la exportaci6n, 
responden a los requisitos de comercialfz3ci6n internacionales. 

B. 
, 

Productos pesqueros en pequefta escala o artesanales 

Casi la totalidad del pescado que se consume en Africa, se prepara 
aediante proced:imientos tradicionales de secado, salado y aliUmado y sus 
diversas combinaciones. Del abastecimi.ento total de pescado de la poblaci6n 
Mfricana, que consume alrededor de 8 kg de pescado por babitante y por aao, 
las importaciones s61o ascienden a un 10%, pero incluso una parte de esta 
cantidad se seca y se ahWa.a antes del consumo cuando se importa en forma 
congelada. 

Serla arriesgado afirmar que la poblaci6n africana prefiere el pescado 
seco al fresco. A menudo, el secado o el salado parece ser la 6nica 
alternativa viable para evitar la e•~dida del pescado, el cual debe ser 
almacenado, transportado manualmente y vendido bajo condiciones ambientales 
muy 3everas. No obstante, actualmente esta prictica ha pasado a ser parte 
integrante de la cultura del pueblo y es asl como, en ciertas regiones, mis 
del 80% del pescado es salado ligeraaente y secado bajo el sol. Taaabi6n es 
cierto que p•ra algunas poblaciones es tab6 consumir el pescado sin ning6n 
tipo de tr•nsforwaci6n. 

Es ficil estaolecer una lista de los prOductos en t6rminos gen6ricos 
seg(.n el procesamiento aplicado, independientemente de lA especie o tipo de 
~~•cado de que se trate. 

1. Fresco. 

2. Seco. 

3. Salado. 

Normalmente sin hielo, en condiciones naturales y enr~ro. 

Secado al sol, entero o an distintos tipos de cortes; 
normalment~, at6n limpio con cabeza. 

Mezclado con sal, ligeramente salado. 

4. Sal,do y sec&.do. Ligeramente salado y lueg~ secado al sol en distintos 
grados. 

• 

• • 

• 



.. 

.. 

- 7 -

5. Ahumado. Se realiza un abumado relativamente frio. 

6. Ahumado secado. Se aplica un ahumado tambi'n llamado "grilling". 

7. Salado, ahumado y secado. Combinaci6n de los anceriores. 

8. Fermentado. En distintas fnrmas, segun la regi6n. 

En realidad, los mftodos de preservaci6~ son m.uy diversos, aunque por lo 
general quedan abarcados por las t~cnicas antes mencionadas e incluyen desde 
la inmersi6n del pescado fresco en el barro riberetlo para mantener una 
temperatura m4s baja, basta procediaientos que, aunque ar:esanales o de 
pequefta escala realizados con elementos muy simples, resultan muy mejorados. 
Cuando lo& distintos ~todos son aplicados a diferentes tipos de peces se 
obtienen productos bien difer~nciados. 

Manipulaci6n y procesamiento aplicados a la valorizaci6n del pescado 

En esta parte se tratar&n unicamente las caracteristicas particulares de 
los procesos artesanales que se distinguen de alguna manera de las fonaas mis 
difundidas y empleadas 11UDdialmente. Por lo tanto, no se examinar&n la 
congelaci6n, la conserveria ni la producci6n de barina de pescado, sobre las 
cuales s6lo se bar&n algunas observaciones. 

En relaci6n con las instalaciones de producci6n de barina de pescado, 
baste setlalar que dado que no est4n destinadas a la producci6n de un alimento 
para el consumo bumano y que la venta de este producto ha perdido rentabilidad 
en el &ercado internacional, sumado a la falta de abastecimiento de materia 
prima, estas plantas ban disminuido considerablemente su producci6n y mucbas 
de ellas ban cesado sus operaciones. Por lo general, las maquinarias de que 
disponen no son modernas. 

En cuanto a la conserveria, cabe setlalar qne existen algunas pequetlas 
plant~• que introducen sus productos mayorment~ en el continente y que 
adolecen de serios problemas en relaci6n con las garantlas necesarias que 
deben ofrecer respecto de sus productos. Uno de los principales problemas son 
los envases y su grado de bermeticidad, adem4s de la falta de personal ticnico 
especializado. 

En muchas importantes ciudades del Africa occidental, a saber, Dakar, 
Abidjan y Accra, se ban instalado grandes f&bricas de conservas, destinadas 
especialmente al envasado de atun, para las cuales no existe seguridad de 
abastecimiento futuro de pescado. 

Dada au calidad deficiente, una gran parte de los productos enlatados 
obtenidos s6lo puede venderse localmente o a muy bajos precios. 

El desarrollo de la industria frigorif ica comenz6 en el decenio de 1960 
en Ghana, Liberia, Nigeria, Senegal y C&te d'Ivoire, donde actualmente se 
cuenta con instalaciones para el almacenamientc. Esas instalaciones se 
utilizan para las operaciones de importaci6n y almacenamiento previo a la 
exportaci6n. Tambi6n existen instalaciones para la congelaci6n por m6todos de 
aire frlo, contacto e inmersi6n en '•lmuera. Muchas veces los productos 
congelados no se mantienen a temperaturas adecuadas ? no se reconoce el efecto 
que tiene la diferencia entre una temperatura de -10 C y -2o•c para la 
conservaci6n del pescad~. De todo• modos, siempre •• trata de vender el 
petcado fresco, p~e• e• preferido en esa forma. La p6rdida de frlo o 
descongelaci6n •• produce normalmente durante la distribuci6n final. 
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Un problema muy aerio que enirentan todas estas instalaciones es el 
mantenimiento, dado que es casi imposible conseguir mano de obra especializada 
o repuestos. Es por ello que en muchos casos los gobiernos est!n empeftados en 
mejorar los m~todos tradicionales de salado y secado en vez de apoyar estas 
tknicas. 

Aun hoy en dla muchos palses siguen tratando de encontrar soluciones 
apropiadas a fin de elaborar el modelo de cesarrollo de la actividad pesquera 
mis adecuado para la regi6n. 

La manipulaci6n del pescado fresco !/ 

En general, las condiciones clim4ticas son sumamente desfavorables en 
todo el continente. Esto, sumado a la falta de buenas vlas de comunicaci6n, 
locales refrigerados, llneas de frlo y hasta hielo, hace muy diflcil el 
mantenimiento de la calidad del pescado fresco, que auchas veces llega al 
puesto de desembarque seriamente deteriorado. En muchos caaoa ni siquiera se 
observa la prActica de mantener h6medo el pescado mientras se encuentra en la 
pequetla embarcaci6n expuesto al s~l, o la de cubrirlo con un trapo h6medo para 
bajar au temperatura. Al llegar a tierra, es com6n que no se cuente con agua 
potable para su lavado, ni con mitodos de enfriamientu. Cuando se usan 
vehlculos para el transporte, 6stos normalmente no est!n limpios, o ~ien el 
pescado debe sooortar largaa traveslas bajo el sol y sobre las cabezas de 
mujeres. Ho obstante, en muchos lugares los distintos proyectos de asistencia 
t6cnica y material insisten en la introducci6n de cajas pl4aticas, 
contenedores aislados y el uso de hielo. 

Cuando se usa hielo, 6ste se prefiere en grandes barras que SJ! seccionan 
manualmente, pues en trozos grandes el hielo se conserva mis tiempo, aunque 
por supuesto, enfrla menos y sobre todo no uniformemente, lo que resulta en 
una pirdida considerable de su efecto potencial. Representa un avance 
significativo el hecho de que en Dakar, algunos cerqueros de tipo "purse 
seiner" utilicen agua de mar refrigerada para mantenet' sus capturas de 
sardinella. No obstante, la introducci6n de .Aquinas productoras de hielo en 
escmaas est4 cada vez m4s extendida. 

Salado, secado y ahumado 

Independientemente de la posibilidad de 6ncasillar los productos de este 
grupo en los tipos antes setlalados, l~ gama de posibilidades es muy grande. 
K4s que por la adaptabilidad a la especie de que se trate, las variances est'n 
determinadas por la economia del proceso seg'1n las distintas condiciones 
clim!ticas y de disponibilidad de elementoa. 

Uno de los procesos m41 rudimentarios es el 1ecado al 101 del peacaao 
entero en la zona del lago Tanganyka. Cuando se dispone de madera y e1 
necesario acelerar el secado, 1uele 1ecar1e en caliente quemando madera, lo 
que serla un incipience proceso de ahumado, de modo que el efecto pre1ervante 
se basa en la semicocci6n y la p•rdida de agua. Los tiempos y teaperatura1 de 
1ecado y ahumado -o "grilling"- son muy divenos seg4n las condiciones. Si se 
dispone de sal y se puede realizar al menos un ligero salado previo, los 
requi1itos de secado serln menore1. El 1imple secado solar se usa en las 
zonas mis secas como el Sahel o el Africa central en la estaci6n seca, aunque 

J/ Informaci6n extralda de "Ko Watanabe, A Jleviev •••• INFOFISH 
Marketing Digest, N• 185 y otro1, y de la exper~encia personal. 

• 

.. 
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se prefiere tambiEn realizar un salado previo cuando se utilizan especies 
grasas y cuando el secado es de todos modos lento, en zonas no tan sec&s como 
en Angola. En cambio se usa el "grilling" en zonas muy h6medas o en 
estaciones menos favorables. 

Segun las preferencias de los consumidores, el tamafto del pescado y el 
clima reinante, el proceso de secado puede ser diferente y variar en tiempo de 
uno a doce dfas. En el caso particular del apetecido cobombro de mar, que se 
prepara hervido y secado, el secado puede ser mAs extenso. 

Los contenidos de agua finales pueden variar desde un 10% para la sardina 
seca del lago Tanganyka a un 40% para productos previamente salados de Angola 
y a un 60% en el ahumado producido en Ghana. 

Los procedimi.entos para secar el pescado son muy variados e incluyen 
desde la colocaci6n del pescado en el piso, basta su colgado cuidadoso en 
posici6n inaccesible para animales e insectos. 

Para secar y ahumar el pescado se emplean una serie de homos abiertos o 
cerrados adaptados a las condiciones y materiales del lugar. Se utilizan 
sistemas abiertos, cerrados, semicerrados, de tipo altona, barriles, entre 
otros. 

En algunos lugares, coma en el sur de Angola, en la costa, existen 
instalaciones para el salado y secado de pescado, que en el decenio de 1970 
llegaron a utilizar 300.000 toneladas/afto de pequeftos pel4gicos en un proceso 
de salado medio, con duraci6n de cinco dias, con una proporci6n de sal de 1:3, 
y luego un secado solar que se lograba extendiendo las piezas sobre tarimas de 
doble inclinaci6n. El pescado es previamente escamado. Este caso es 
especialmente interesante porque, aunque el mitodo no difiere 
considerablemente del aplicado en pequefta escala y debe considerarse de tipo 
artesanal, se realiz6 a gcan escala industrial. Actualmente, las 
instalaciones que ban quedado pr4cticamente inactivas durance anos est4n 
siendo recuperadas. Las plantas, que cuentan incluso con muelles propios y 
sistemas de descarga, quedaron inactivas por falta de pescado y sal. 

En otros paises se promovi6 el salado como mEtodo de conservaci6n a 
partir de 1960, a fin dP dar al pescado un salado suave, del 10-15%, y mejorar 
su estabilidad. El producto tenia aceptaci6n, pero se fue abandonando dado 
que a partir de 1970 se cont6 con el necesario abastecimiento de sal. 

Fermentado 

Principalmente en Senegal y Ghana se obtienen fermentados ligeramente 
salados y semisecos. El marcado sabor y olor caracteristicos hace que se 
utilice en peque~as cantidades, incorporado a ciertos platos. En Senegal el 
bagre y otras especies se abren, limpian y salan y se fermentan en unos 
recipientes especiales de madera que parecen retener las bacterias necesarias 
para producir la fermentaci6n. Otro mitodo ae basa en la aut6lisis del 
pescado entero cubierto de arena y puesto al sol, seguida del salado y secado 
al aol. 

En Ghana se utiliza el pescado que ha perdido su calidad para el consumo 
fresco. Se le agrega sal y se lo deja fermentar en ciertas cavidades por 
pocoa dtaa, y luego se sec~ ligeramente al aol. En C8te d'Ivoire ae produce 
el "nuoc-mam", un tipo de aalsa vietnamita cuya producei6n 111e eat4 
emprendiendo a eacala induatria,. En el Africa central y oriental no es muy 
conocido este tipo de productoa. 
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Ei problema de los envases y embalajes 

Las severas condiciones climiticas de Africa, el problema de los insectos 
y el alto costo relativo de los envases plantean una problem!tica de dificil 
soluci6n para la regi6n. 

Es muy alto el porcentaje de pfrdidas de productos por problemas 
relacionados con las condiciones ambientales y de manipulaci6n a que deben ser • 
sometidos los prod~ctos luego de su producci6n. Por ello, la cuesti6n de los 
envases es clave para determinar la posibilidad de desarrollar los mercados 
interiores. • 

En general, los eleaaentos utilizados para el almacenamiento y transporte 
de los productos tipicos s6lo sirven escasamente de contenedores y no 
constituyen un envase adecuado, dado que por lo general no ofrecen protecci6n 
contra el ataque ~e insectcs y animales. 

Incluso las conservas son colocadas en envases, fabricados con materia 
prima importada, ~o que incide excesivamente en el costo de los productos. 

Desarrollo de productos y tecnologias 

Asi como se ha observado que no se percibe una definici6n clara del tipo 
de politica de desarrollo pesquero mAs adecuada para los gobiernos de la 
regi6n, queda aun mucho por definir en cuanto al tipo de productos y 
tecnologias mis convenientes. 

Una vez adquirida experiencia en la producci6n industrial de harina y en 
los procesos de conserveria y congelado a gran escala, octualmente parece 
insinuarse un retorno a las prActicas aut6ctonas de la regi6n. 

Esta parece ser una alternativa vllida si se tien~ en cuenta q~~= 

1. Para lP 4 ~~lcticas industriales mencionadas se ban evidenciado 
def ici .as muy grandes de personal tfcnico calif icado. 

2. La asistencia ticnica resulta onerosa y es muy dificil disponer 
oportunamente de los repuestos indispensables. 

3. El alto nivel de inversiones necesarias para tales empresas a gran 
escala termina por desequilibrar el sistema. 

4. Se desprende de lo expuesto anteriormente que queda mucho por hacer 
en cuanto al mejoramiento y la aplicaci6n de las t6cnicas de 
producci6n de los productos tradicionales. 

s. Dado que el grado de explotaci6n de los recursos se acerca al 
m4ximo, el desarrollo debe ser gradual y cauteloso y a cargo de los 
palses ribereftos. 

No obstante, se est4n explorando una aerie de nuevas esferas, como los 
concentrados proteicos, las harinas para consumo humano y el ensilado de 
pescado. Si bien, la idea de producir harinas o concentrados proteicos de 
pescado no es nueva, algunos palses a;r:.canos siguen buscando la circunstancia 
propicia para aplicarla. A la luz del anAlisis anterior, no parecerla •~r una 
variante interesante, dado que existen alternativa& econ6micas m4s afines al 
medio. 

• 
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Una alterna~iva que parece tener posibiLidades en el marco de referencia 
trazado es la del ensilado de pescado, especialmente si ae realiza por via 
biol6gica, dado que es un proceso simple que no necesita de maquinarias ni 
presenta problemas de escala. 

El otro gran campo para el desarrollo de alternativas que podr!an arrojar 
a aportes tecnol6gicos constructivos podr!a darse en la esfera de los envases 
y embalajes, y tendria por objeto ainiaizar las iaportantes pErdidas de 
productos causadas por la acci6n de los insectos y otros factores ambientales. 

Comercializaci6n 

El papel del pescado en la dieta var!a considerablemente de un pats de 
Africa a otro y dentro de cada pa!s, as! como de una regi6n a otra. Por 
ejemplo, en Senegal el consuao alcanza 45 kg por babitante en la costa y 7 kg 
en la zona oriental. A nivel nacional, el consumo varia de 40 kg/atlo ~ 
Senegal y Ghana a 0,2 en Etiopia y Rwanda. 

Dejando de lado estas situaciones particulares y considerando el 
continence en conjunto en cuanto a la evoluci6n de las importaciones y 
exportaciones de pescado, encontramos que si se tienen en cuenta los montos 
anuales respectivos en d6lares EE.UU., se comprueba lo siguiente: 

Expc,rtaciones 
Importaciones 

Fuente: FAO, FII/0782, Suplemento. 

1982 

617 
1 168 

1983 

71, 
892 

1984 

692 
674 

Es decir que en tErminos continentales, Africa ha alcanzado el equilibrio 
comercial pesquero, aunque cabe setlalar que esto se logra gracias a la 
disminuci6n de las importaciones causada por la crisis econ6mica y no a un 
gran incremento de las exportaciones, las cuales ban crecido solo ligeramente 
en ese periodo. En el anexo IV se observa el desglose de las cif ras estimadas 
para 1985, correspondientes a la producci6n, las exportaciones e importaciones 
de cada pals. 

La zona occidental (de CEFAC) registra una iaportante actividad pesquera 
y denota un consumo pox babitante holgadamente superior al promedio 
continental, con 12,8 kg/afto para 1980, de los cuales 5,1 kg provienen dEi 11 
producci6n local y los 7,7 restantes de importaciones !/• 

Los paises de la zona efectuaron exportaciones a paises desarrollados por 
valor de 87 millones de d6lares e importaciones de los mismos por valor de 
131 millones. Por otra parte, el comercio con paises de la zona ascendi6 a 
28 millones de d6lares correspondientes a importaciones, contra 31 millones de 
exportaciones. Esto muestra la importancia relativa del comercio Norte-Sur, 
en comparaci6n con el comercio Sur-Sur. 

!/ Debe tenerse en cuenta que una parte importante de lo que aparece en 
las e1tadi1tica1 como importaciones proviene de capturas realizadas en aguas 
propias por barcos extranjeros. De INFOFISH, Marketing Digest N• 5/85. 
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Los principales palses iaportadores son los als poblados y situados en el 
Golfo de Guinea, con escasa producci6n, como Nigeria. C8te d'Ivoire, Togo, 
Cmiaeriin, Gab6n y Congo. His al norte, donde la producci6n es aayor, las 
i.mportaciones son menores. Cabo Verde y Harruecos prlctica.ente no iaportan. 
La situaci6n es distinta en Senegal, Mauritania e Islas Canarias, donde, en 
general, las i.mportaciones son reexportadas. 

En cuanto a las exportaciones de esta regi6n, casi todos los palses ~ 
costeros exportan camarones, y el mayor exportador de este rubro es Senegal. 
Las Islas Canarias son un gran exportador de cefal6podos a Jap6n, Grecia e 
Italia. Otras exportaciones son las sardinas y atunes, cuyos .. yores • 
exportadores son Harruecos, C8te d'Ivoire, Senegal, Ghana e Islas Canarias, 
que las importan en forma de conservas. Mauritania es el .. yor exportador de 
congelados. Regionalmente, C8te d'Ivoire es el comprador mis iaportante, dado 
que absorbe el 60% de las exportaciones de congelados de Senegal. 

eo.ercializaci6n interna y distribuci6n 

Huchos palses, como Guinea-Bissau, Guinea, Angola, Burundi y Tanzania, 
tienen sistemas de precios oficiales, lo que tiene cOllO consecuencia general 
serias distorsiones en el .arco de aercados paraleloe con precios 
despro,orcionados, con el consiguiente empobrecimiento de los productores y 
enriqueci.miento de los intermediarios. Esto ~ambi&l afecta considerablemente 
el abastecimiento, .lo que a su vez limita el consumo. 

En otros palses los precios son establecidos por el aercado, en relaci6n 
con la disponibilidad de alimentos y recursos econ6micos. 

Por otra parte, la distribuci6n de pescado en el interior de los palses 
depende de las redes de comunicaci6n, que por lo general son deficientes, lo 
que limita considetablemente el consumo, como lo indican las cifras de consumo 
por habitante. 

El pescado fresco s6lo se consume en las zonas de producci6n y debe ser 
procesado para llegar a las zonas interiores. Incluso en fo~.aa procesada, ya 
sea salado, seco o ahumado, los problemas de embalaje citados bacen que 
ocurran importantes p6rdidas durante la distribuci6n. 

Debe tenerse muy en cuenta el papel preponderante de la mujer en el 
procesamiento, la distribuci6n y la venta del pescado en todas sus formas en 
el interior de los palses. 

Promoci6n del consumo interno 

En Africa no es necesario contar con pollticas especlf icas de promoci6n 
del consumo de pescado, como lo es en el marco de otras situa,iones sociales, 
econ6micas y de hibitos de consumo. El pueblo af.ricano es un buen cousumidor 
potencial de pescado. S6lo es necesario hacer que el pescado sea accesible al 
consumidor mejorando el abastecimiento. Como &e observ6 anteriormente, dentro 
de un mismo pals la poblaci6n que normalmente tiene acceso al pescado conswae 
cantidades que deben c.•nsiderarse altas. Dentro del mismo pals, a pocos 
kil6metros de distancid, se encuentran poblaciones que raramente lo consumen. 

Conclusiones 

Es necesario definir claramente los tipos de productos, las escalas de 
producci6n y las tecnologlas mis adecuadas para el continente. 

• 
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Es indispensable capacitar recursos buaanoa para lograr una aayor 
autosuficiencia en el funcionaaiento del sisteaa pesquero, tant~ en la 
explotaci6n eu pequetla escala como industrial. 

Deberl darse prioridad al mejoraaiento de las tfcnicas de aanipulaci6n y 
transfonaaci6n relacionadas con la obtenci6n de los productos 
tradicionales en pequefta escala con que se abastecen los mercados locales • 

Existe la posibilidad de lograr un mejor aprovecbaai.ento de las 
infraest~cturas existences y es necesario dotar a otras zonas de lo• 
medios indispensables, teniendo en cuenta el criterio de cooperaci6n 
regional. 

Es fundamental tener en cuenta el papel clave de la 1111jer en el proceso 
pesquero de la regi6u. 

Es necesario mejorar el ellbalaje, el transporte y la distribuci6n en el 
interior del continence. 

Es necesario difundir la utilizaci6n de hielo en coadiciones apropiadas. 

Es indispensable prever el buen santeni.ai.ento de las instalaciones 
existentes y futuras y no adoptar foraas de trabajo que presenten 
dificultades a este respecto. 

A fin de promover el consumo d~stico, serl conveniente perfeccionar lo• 
sistemas de comercializaci6n y transporte para lograr una mejor 
distribuci6n y fomentar la construcci6n de locales adecuados para el 

.almaeenami.ento de productos. 

Se deben mejorar los sisteaas de recopilaci6n de datos relativoa a la 
producci6n y la comercializaci6n. 

Loa paises deben desarrollar aercados para sus productos de exportaci6n 
ll4a iaportantes por canales propios. 

Er.isten graades posibilidades de mejorar y aumentar el intercambio 
comercial interregional. 

Ser!a sumamente 6til adoptar una nomenclatura de los peces normalizada 
para toda la regi6n. 

Es necesario, especialmente para ~ ~ paises que aspiren a tener una 
participaci6n importante en el mercado internacional, establecer normas 
de control de calidad y certificaci6n sanitaria oficial. 

Principales obst6culoa para el mejoramiento del sistema pesquero africano en 
la esfera tecnol6gica 

A) En el sector industria' 

Palta de mantenimiento y abastecimiento de repuestos. 

Freeuentes cortes de ener11a elfctrica y problemas de abastecimiento 
de combustibles, agua, hielo y sal. 

Capacitaci6n de per1onal calificado. 
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Falta de infraestructura (coaunicaciones, agua, energi~, etc.). 

Selecci6n de tecnologias y escalas poco adecuadas. 

Probleaas de abasteci.aiento de los insumos blsicos coma agua, sal, 
bielo, envases. 

En el sector en pequefta escala 

Falta de instalaciones adecuadas de conservaci6n a bordo. 

ttanteniaiento insuficiente de las infraestructuras. 

Falta de infraestructura en tierra (puestos de deseabarque). 

Necesidad de .ejorar la aanipulaci6n. 

Eabalaje deficiente. 

Falta de instalaciones de ai.acenaaiento. 

Falta de sistemas adecuados de distribuci6n. 

Falta de .edios de transporte. 

Necesidad de reducir las pfrdidas po1teriores a la captur~ en todo el 
ciclo de producci6n y comercializaci6n. 

., 
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Anexo I 

(Carroz y Savini. marzo de 1985) 
Acuerdoa aobre peaca y otroa ac~erdoa celebradoa por pafaea d~l litoral africano 

Eatado1 del Africa occidental 

Angola. 

Benin 

Cabo Verde 

Camerlln 

Congo 

Acuerdo1 inter
gubernamenta lea 

Congo (1977); Santo 
Toaa' y Prfocipe 
(1980) 

Senegal (1982) 

Guinea Ecuatorial 
(1973 y 1981); 
Gab6n (1974) 

Gab6n (1971 y 1982); 
Angola (1977) 

C8te d'Ivoire Liberia (1972); 
Mauritania (1974); 
Senegal (1976 1 1977 
y 1979) 

Arregloa con 
empreaaa 

Empreaa de 
Cabo Verde 

Empreaa p'1blica 
de Cabo Verde 
con Angola 

Francia (1974) · 

Companta de C8te 
d•Ivoire con 
Mauritania; empre
aaa de Senegal y 
Harruecoa 

Otroa !1tado1 

Acuerdoa inter
gubernamenta lea 

Cuba (1976); Unidn 
Sovi,tica (1976). 
protocolo1 de aplica
ci6n renovadoa anuat
mente; E1pafta (1980 
y 1983) 

Francia (1961 y 1975); 
Uni6n Sovi•tica (1977) 

Portugal (1980); 
E1pafta ( 1981) 

Empre1a de Italia; 
armadorea france1e1 
y e1paftole1 

Francia (1961) 

Arreglo1 con 
empreaa1 

Grupo de ~rmadore1 
franceae1 

Empre1a de Libia 

Armadore1 e1paftole1; 
empre1a de Francia 

Empre1a1 de Dinamarc~, 
E1pana 1 101 E1tado1 
Unido1 de Am•rica y 
Francia 

Empre1a1 de !1pana, 
Francia, Italia y 
el Jap6n 

t-' 
V1 



Anexo 1 (Cont.) 

Eatadoa del Africa occidental 

Gab6n 

Cambia 

Ghana 

Guinea 

Acuerdos inter
gubernamenta les 

Congo (1971 y 1982); 
Camerun (1974)i Santo 
Tom• y Principe (1975) 

Senegal (1967 y 1982) 

Mauritania (1974)i 
Guinea (1978) 

Ghana (1978); 
Guinea Biaaau (1980); 
Nigeria (1980) 

Guinea-Biaaau Senegal \1978 y 1982); 
Guinea (1980) 

Arregloa con 
empreaas 

!mpreaaa conjuntaa 
con empreaa de 
Ghana 

Empresa de Ghana 
con Gambia y 
Guinea 

Empreaa de Liberia 
y Ghana 

Otroa Eatadoa 

Acuerdoa inter
gubernamenta lea 

Francia (1960 y 1974) 

Uni6n Sovi•tica (1975); 
Republica de Corea (1976) 

Uni6n Sovi•tica (1963) 

Uni6n Sovi•tica (1966 
y 1981); Rumania (1974); 
Republica Democr•tica 
Alemana (1976)i Libia 
(1977 y 1978); Grecia 
(1978 y 1979); Espana 
(1983 y 1984); CE! (1983) 

Argelia (1975); Uni6n 
Sovi•tica (1975, proto
coloa de aplicaci611 
re~ovadoa anualmente); 
Republica Democr•tica 
Alemana (1976); Libla 
(1976); Francia (1977); 
Portugal (1977); CE! 
(1980, renovado doa vecea 
en 1982 y enmendado en 
1983); Eapafta (19d4) 

-

Arreglos con 
empresas 

Camaroneraa de Espana; 
empreaaa de Francia y 
el Jap6n 

Empreaa del Jap6n 

!mpresaa de loa Eatadoa 
Unidoa, el Jap6n y 
empreaa conjunta del 
Jap6n y los Eatados 
Uni dos 

Empreaaa de Espana, los 
Eatadoa Unido1, Grecia, 
Italia, el Jap6n y 
Yugoslavia 

Equipo de Italia; 
empreaas de Arge.lia, 
Francia, el Jap6n, 
Libla, Portugal y la 
Ur1i6n SovUtica 

I-' 

°' 



Anexo I (Cont.) 

Guinea 
Ecuatorial 

Liberia 

Marruecos 

Mauritania 

Nigeria 

Estadoa del Africa occidental 

Acuerdoa inter
gubernamentales 

Camerun (1973 y 1981); 
Nigeria (1981) 

C8te d'Ivoire (1972) 

Mauritania (1970, 1976, 
1978, 1979) (aituaci6n 
incierta) 

C8te d'Ivoire (1974); 
Ghana 0974) i 
Marruecos (1970, 1976, 
1978 y 1979) (situa
ci6n incierta); 
Nigeria (1974, 1976, 
1982); Senegal (1974, 
1980, 1983) 

Arreglos con 
empresas 

Empresa de Libia y 
Guinea; empresa de 
Sierra Leona 

Empresas de C8t~ 
d'Ivoire y Sierra 
Leona 

Empresas de C8te 
d'Ivoire y Nigeria 

Mauritania (1974, 1977, Empresa de 
1982); Guinea (1981); Mauritania 
Guinea Ecuatorial 
(1981); Senegal (1982) 

~ 

Otros Estados 

Acuerdos inter
gubernamenta les 

Uni6n Soviftica (1973); 
Espana (l979); CEE (1984) 

Espana (1969, 1974, 1977, 
1979, 1980, 1981, 1982); 
Francia (1972); Portugal 
(1976); Uni6n Soviftica 
(1978) 

Argelia (1973); Bulgaria 
(1971); Corea, Republica 
de (1981 y 1983); Egipto 
(1964 y 1967); Espana 
(1964, 1977, 1978, 1982); 
Francia (1961, 1975, 1976); 
Grecia (1966, 1969, 1974, 
1977); Iraq (1979); Italia 
(1969); Libia (1977, 1978 
y protocolos de aplicacio
nes); Polonia (1975); 
Portugal (1976 y 1984); 
Rumania (1974 y 1981); 

Arreglos con 
empresas 

Empresas de Espana y la 
Uni6n SovUt ica 

Empresas de Corea, los 
Estados Unidos y Sierra 
Leona 

Empreeas de Bflgica, 
Corea, Espana, los 
Estadoa Unidos, 
Francia, Ilalia, Kuwait 
y Portugal 

Empreaas de Argelia, 
Bermuda, Bulgaria, 
Corea, Egipto, Espana, 
los Estados Unidos, 
Francia, Iraq, Italia, 
el Jap6n, Kuwait, 
Libia, Noruega, Panam&, 
Pnlonia, Portugal, 
Rumania, Suecia y la 
Uni6n Soviftica 

Tunez (1984); Uni6n Soviftica 
(1973, 1978 y 1980) 

Empresa1 de Espana, los 
!1tado1 Unidos, Kuwait, 
el Jap6n, Noruega y 
Polonia 

ti 
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Santo Te>M 
y Pr1'.ncipe 

Sene,al 

Sierra Leona 

SudUrica 

Togo 

Zaire 

Eatado1 del Africa occidental 

Acuerdoa inter
gubet'namenta lea 

Gab6n (197S); 
Angoh (1980) 

Arreglo1 con 
empt'eua 

Gaabia (1967 y 1982); Empreaa de C&te 
C&te d'Ivoire (1976, d'Ivoire 
1977, 1979); Guinea-
Biaaau (1978 y 1982); 
Nigeria (1982); Cabo 
Verde (1982); Maut'itania 
(1974, 1980, 1983) 

Empreaa de Liberia, 
compaft(a de Sierra 
Leona con Harrueco1 

Fuente: lnforme Regional, Webet' y Durand, ONUDI, 1986 

Otro1 Eatado1 

Acuerdoa inter
gubernament a lH 

Portugal (1979); Uni6n 
Sovi•tica (1981); 
CE! (1984) 

Uni6n Sovi•tica (1965); 
Eapafta (1972 1 1974, 1975, 
1979, 1982); Francii 
(1960 y 1974); Italia 
(1975); Polonia (1976); 
CEE (1979, renovado y 
enmendado en 1982 y 1983, 
1984) 

Arreglo• con 
empre1u 

Empre1a1 de B•l1ica 1 

Corea, !1pafta y 
Dinamarca, \01 E1todo~ 
Un ido1, Franch, 
Italia, Polcnia, Suf za 
y la Uni6n Sovi•tica 

Yugoa\avia (1975); Uni6n Empreaa del Jap6n 
Soviftica (1976 y protoco-
101 de 1plicaci6n poateriore1) 

Jap6n (1977); l1rael 
(1978); Portugal (1979); 
E1pana (1979) 

.. 

!mpre11 de !apafta 

!mpre1a de Libic 

...... 
a:> 

______ J 
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AllEXO II l) Kanipulaci6n a hJrdo. lnstalaciones co~t~ras 

Paises 
Kanipulaci6n a bordo 
Hie lo Congelaci6n 

Pues~os de desembarque 
principales y secundarios 

Astillero de 
reparaciones 

Angola 
Argelia x 
Benin 12 1 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi. 
Cabo Verde 2-4 l 
C-rin 17 17 4 (45-90) x 
Comoras 100-400 
Congo 15 L (16) x 
C6te fi'Ivoire 3 2-6 
Chad 6 a 20 

, 
a orillas del lago) \ 

Djibouti x 
Egipto x 
Etiop!a 
Gab6n 14 13 2 x 
Gambia 115 115 l (12) l 
Ghana 41 3 x 
Guinea 65 65 1 (80) x 
Guinea-Bissau 4 3 2 
Guinea Ecuatorial 5 
Kenya x 
Lesotho 
Liberia 8 10 4 (20) l 
Libia x 
Madagascar 8 
Kalavi 10 (6 a orillas del lago Malawi) 
Kall 1 x 
Karruecos x 
Mauricio (64) 
Mauritania 36 14 + so l (18) 0 
Mozambique 5 ? 
Namibia 2 Cun 93% en la Bah1a de Walvis) x 
Niger x 
Nigeria 
Republica 

Centroafricana 
Reuni6n 
Rwanda 
Sahara Occidental 
Santo Tomf y Principe 6 x 
Senegal 192 50 10 (160) 1 
Seychelles 36 
Sierra Leona 5 l l 
Somalia 
Sud4frica 
Sudan 
Svazilandia 
Tanzania 12 x 



Paises 

Togo 
TUo.ez 
Uganda 
Zaire 
Za.bia 
Ziababwe 

- 20 -

Manipulaci6n a bordo 
Hie lo Congelaci6n 

18 18 

Puestos de desembarque 
principales y secundarios 

1 

Astillero de 
reparaciones 

Fuente de los anexos II 1), 2), 3) y 4): lnforme regional, Weber y 
Durand, OMUDI, 1986. 
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ANEXO II 2) Manipulaci6n en ti~rra: instalaciones de refrigeraci6n 

Plantas de hielo 
Paises Nu.ero Capacidad 

(toneladas/dia) 

Angola 
Argelia 
Benin 30 
Botswana 
Bu-ckina Faso 
Burundi 

Cabo Verde 20 
Camer6n 35 - 200 ? 
Comoras 3 30 
Congo l 60 - 90 
COte d'Ivoire 2 300 + 10 
Chad 
Djibouti 
Egipto 
Etiop!a 2 25 
Gab6n 2 60 
Gambia 1 50-60 
Ghana 2 80 
Guinea l 30 
Guinea-Bissau 2 80 
Guinea Ecuatori~l 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 30 
Libia 
Madagascar 5 85 
Malawi 1 10 
MaU: x 5 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 6 150 - 200 
Mozambique 
Namibia 
Niger 
Nigeria 
Republica 

Centroaf ricana 
aeuni6n 
Rwanda 1 
Sahara Occidental 
Santo Tomi 

y Pdncipe 3 (por 1/15) 
Stsnegal 220 
Seychelles 
Sierra Leona 1 80 
Somalia 

Unidades de congelaci6n 
N\imP.ro Capacidad Producci6n 

(toneladas/d!a) (toneladas/afto) 

16 800 (crust!ceos) 

5 000 (pesquer!as 
industriales) 

3 80 
10 (para 55 te6ricas) 

3 15 800 
0 

4 90 

x 
x 

0 (para 20 te6ricas) 
2 90 

l 65 
0 (para 2 te6ricae) 

x 

20 200 (camarones) 

12 220 

1 4 

8 200 - 300 
l 
x 5 000 

2 x (camarones) 

35 1 000 
x 5 100 

75 - 105 
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AHEXO II 2) (~.) 

Piant<!s de hi.elo Uni.dades de ca3e lac i.6n 
Paf.ses NUmero Capacidad N6mero Capacidad Producci6n 

Ctoneladas/d!a) ( toneladas/dla) (toneladas/atlo) 

Sudlfrica 
SudAn 
Swazilandia 
Tanzania x 16 x 16 
Togo 2 40 
Tunez x x 
Uganda 
Zaire x 
Zambia x x 
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AllUO Ill ~leo en laa 1!!•5uer(aa de Africa 

Poblaci6n Peaca c-- Peaca Total peaca Peaca de Peaca Total 
Pa(aea c- mllonea) tinental -dtiu atteaanal acompan..i.-to indaatrial peaqaeriaa 

Aoaola 8,8 1 500 500 8 000 
Aqelia 21,S 
Benin 3,9 s 000 2 900 1 900 16 000 100 8 000 
lotavaaa l,lS 1 000 l 000 
Burkina Fuo 6,8 450 0 450 10 000 0 450 
Burundi 4,6 4 67S 4 67S 4 675 
Callo Verde 0,4 0 2 610 2 610 810 3 440 c-rcm 9 20 000 11 000 31 000 500 ll 500 
C-ru 0,44 8 000 8 000 8 000 
Congo 1,7 8 000 650 8 650 300 8 950 
C&te d'Ivoire 8,S 19 000 l 000 20 ()JO 
Chad 5 100 000 0 100 000 0 100 000 
Djibouti 0,35 80 zso 80 
E1ipto 29,4 80 000 300 000 20 000 100 000 
Etiop(a 34 
Gab6n 0,1 4 600 3 000 
Gallbia 0,6 l 400 150 l 550 
Gbaaa 12 110 000 
Guinea 5,4 8 000 500 8 500 
Guinea-Bi Hau 0,9 2 700 300 3 000 
Guinea Ecuatorial 0,3 400 l 300 l 700 0 l 700 
ren,a 19, 7 16 000 3 000 19 000 19 000 
Leaotbo l,S 200 0 200 0 200 
Liberia 2,lS 2 700 200 2 900 
Libia 3,1 0 700 700 300 l 000 
tlada1ucar 9,7 20 000 5 000 ZS 000 500 25 500 
Malawi 6,9 10 000 0 10 000 500 10 500 
tlaU 7,8 70 000 0 70 000 0 70 000 
Karruacoa 23,5 8 000 8 000 5 500 13 500 
Mauricio l 0 2 500 2 500 500 3 000 
Kauritaaia 1,9 1 000 6 000 l 000 7 000 
Moumbique 13,85 10 000 6 000 16 000 2 500 18 500 
••ibi• 1,55 
1t1er 6 4 000 0 4 000 0 4 000 
ligeria 80 
lapUblica 

Caatroafricana 2,5 650 0 650 4 500 0 650 
lauai6n 0,58 200 
llf'anda 6 2 000 0 2 000 2 000 
Sahara Occidental 
Saato Tomi 1 

Pdacipe 0,09 l 600 l 600 l 600 
Saae1al 6,5 10 000 27 000 37 000 10 000 3 600 40 600 
S.ychallH 0,07 720 720 120 840 
Sierra Leona 3,5 
Somalia 5,6 2 600 2 600 200 2 800 
Sudif rica 31,4 
Sudh 20,9 6 000 400 6 400 0 6 400 
Svazilaadia 0,65 100 0 100 0 100 
Taaua(a 20,9 40 000 19 000 58 000 450 58 450 
To10 2,85 6 000 2 250 8 250 30 8 280 
Tunaz 7,5 5 500 2 500 8 000 
U1aada 15,2 35 000 
Zaire 31,2 60 OGO l 500 61 500 50 6J 550 
Zmbia 6,5 15 500 0 15 500 0 15 500 
Zi•babva 8 l 000 0 l 000 0 l 000 
Ta?AL 504,03 409 975 114 730 646 185 (?) l 600 000 41 300 836 915 

!!:!.!.!!!!. : lnforma ra1ional, Weber 1 Durand, OIUDI, 1986. 
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AllEm IV. Producci6n aacioaal ca.e1cio exterior. !stimaci-s corres ientea a 1985. 
Peso en toneladaa. Valorea en aill-s de d6lares EE.OU. FAO I otraa fuentes 

Producci6n Ezportacionea hportaci-• ~ Valor de la hportaci-• hportaci-• 
Pa{aea total (toneladaa) (toneladaa) aparente prodacci6n (d6lares EE.OU.) (d6larea EE.OU.) 

Angola 425 000 .. 
Argelia 75 170 
Bellin 20 000 0 15 000 JS 000 13,7 0 7,8 
lot- 1 500 0 1 600 J 100 0,7 0 1,8 
larkina Faao 7 000 0 J 500 10 500 5,25 0 1,56 
Burundi 12 000 0 200 12 200 5,8 0 0,21 
Cabo Verde 9 131 1 400 0 1 731 J 2,1 0 
c-~ 64 J20 7 000 18 500 75 820 21,J 4,68 6,01 
c-ru 4 000 0 1 000 5 000 0 0,4 
Coaeo J4 545 13 000 41 000 69 545 21,5 1 11,55 
cate d'Ivaii:e 14 025 46 900 111 700 141 825 21 J5,4 44,5 
CUil 110 000 
Djibouti 425 0 0 425 0,41 0 0 
E1ipto 72 000 400 IO 000 151 600 21 0,9 22 
Etiopia J 900 0 JOO 4 200 1 0 0,1 
Gab6n 15 510 200 14 000 29 310 11,64 O,JI 7,09 
Gambia 11 JOO 4 IOO 600 14 100 4,75 0,9J 0,17 
~ 238 620 35 JOO 10 700 214 020 49,24 3,65 l,J5 
Gui•• 20 000 0 16 500 36 500 1,42 0 3,7 
GuiMa-liaaau 3 400 2 JOO 400 l 500 1,01 4,2 0,2 
Gui•• Ecuatorial 4 000 0,11 
'-7• 92 440 2 200 5 200 95 440 13,26 2,6 0,9 
Le-tho 32 0 2 000 2 032 0,014 0 2,J 
Liberia 14 705 1 000 14 JOO 21 005 3,0I 4,3 3,3 
Li.bia 7 IOO 0 40 600 41 400 20 0 32,6 
Kadqaacar 56 413 5 800 0 50 613 22,85 11,4 0 
Kalavi 70 070 2 300 1 000 61 770 10,65 2,1 0,65 
KaU 60 000 l 200 250 59 050 17,9 0,63 0,27 
Karrueco• 467 750 104 000 150 363 900 104,1 74,15 0,04 
Mauricio 9 525 6 JOO 16 IOO 20 025 6 5,9 1,5 
llaaritania 52 024 69 500 61 500 44 024 12 91,35 13,8 
lfou.biq- 42 950 9 800 13 200 46 350 12,5 20 5,2 
"-ibia 162 600 
llpr I 000 500 l 500 9 000 6 0,32 1,4 
liaaria 202 000 l 000 350 000 551 000 1,2 235 
lap6blica 

Ceatroafricana 13 360 l 000 l 200 13 560 12,9 0,7 0,5 
lauai6n 2 870 ..,.... 1 300 0 0 1 300 0,46 0 0 
Sahara Occidental 
Saat:o Tmmi y 

Prlaci.pe 4 290 
s.-pl 275 100 91 000 1 000 185 100 90 120 1,2 
Saychallas 52 700 
Sierra Laona 41 505 
Soa'llia 18 000 1 600 I) 10 400 
Sudlfrir.a 599 650 
Sudb 39 050 1 600 l 200 38 650 19,5 0,82 0,16 
Svasilalldia 50 0 1 200 1 250 
Taasaala 262 200 
Toao 13 200 100 12 000 25 100 4 0,05 3,5 
T6aaz 75 650 5 900 300 70 050 88,S 25,5 0,3 
Deanda 212 700 1 JOO 0 211 400 77,S 0,72 0 
Zaire 121 700 0 64 500 186 200 
Zambia 66 000 0 3 600 69 600 25,8 0,05 1,12 
Zimbabwe 17 200 0 2 500 19 700 0 1,8 
TOTAL 3 890 .SSJ 

~; Iafona ra1ioaal, Wabar y Durand, OllUDI, 1986. 
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AMllO v (Helga Josupeit, Circular de pe: ~a 755 de la FAO) 

Asistencia a las ees9!erlas de Africa 1 a erecios de 197H (en ai.llones 
de d6lares EE.UU.) 1 I variaciones anuales (%) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

ASIS'I'ENCIA TECRICA 16 202 23 784 22 784 25 094 29 494 30 296 

Variaci6n anual (%) +47 -4 +10 +18 +3 

ASIS'I'ENCIA DE CAPITAL 35 017 44 302 45 260 60 720 72 795 84 921 

Variaci6n anual (%) +26 +2 +34 +20 +17 

Total: 51 219 68 086 68 044 85 814 102 289 115 217 

Variaci6n anual (%) +31 +26 +19 +13 

Distribuci6n subre ional de I.a asistencia restada a las es uerlas 
en aillones de d6lares EE.UU. 

Atlintico seetentrional central (Africa occidental) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 ~!,/ 

ASISTENCIA TECRICA 6 441 1 111 8 516 10 016 8 554 10 275 1 110 

Multilateral 2 912 3 750 2 741 l 967 1 623 l .505 l 001 

CEE 322 322 322 l :522 717 700 600 

OPEP 100 100 100 100 0 0 0 

Bilateral 3 107 3 539 5 353 b 127 6 214 8 070 6 169 

ASIS'I'ENCIA DE. 
CAPITAL 17 888 27 667 29 203 25 035 26 446 25 896 16 095 

Multilateral 3 000 4 738 2 500 2 500 1 770 2 770 2 770 

CE! 0 1 500 3 100 3 100 2 000 1 200 2 350 

OPEP 2 400 2 400 l 799 1 799 l 799 1 900 1 900 

Bilateral 12 488 19 029 21 804 17 636 20 877 20 026 9 075 

Total; 24 329 35 378 37 719 35 050 35 000 36 171 23 865 

!,I Cifras proviaionales. 

Fuente: lnforme regional, Weber y Durand, ONUDI, 1986. 
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I.nae v (Coct.) 

Aaiatenc:ia total Titsta4a a diatiatoa ti a de tos roe 
ror claaea de doaantea ea .nu-s de d6laTita EE.UV. 

1971 1911 1912 1913 

l!lultilat. !i!lli lllalt:ilac. ~ lllaltilat. Bilat. lllalt:ilat:. ~ 

I. 1-•t:i&aci-• 6 lll lS 071 17 477 l9 792 9 556 ll 217 I 571 27 210 

Lacba c-t:ra la • 
caat:-1aaci6a 0 12 256 13 39 216 0 216 

11. re~riaa art:esaaalea 17 276 3 940 24 257 13 619 31 53J 19 065 46 311 19 145 

Cooperat:i••• 3 550 12 l 994 111 2 119 215 250 203 

CrHit:N 5 071 0 19 441 0 4 39:) '· 125 4 730 l 125 

llot:oriz.aci6a. l 919 732 4 175 3 145 6 795 3 113 5 920 l 033 

11.l. •...-rlaa iad .. uiales 15 557 22 073 26 121 u 089 41 712 34 311 41 134 31 471 

1'9'. ~- 12 451 15 747 33 116 21 170 42 346 43 164 47 367 32 505 ...... 2 375 25 437 20 656 40 230 12 212 27 410 10 671 36 346 

Aat:illeros de c•- 0 0 3 000 0 3 000 100 0 100 

C:-t:ncc:i6a. de abarcaci-• 657 6 141 l 427 5 100 41 l 400 36 500 

Eqlaipo 0 l 211 0 4 493 0 9 003 0 7 I06 

v. C-rciali&aci6a 307 l 735 910 3 342 l 072 5 356 l 010 4 332 

Trauaieato 50I 496 4 092 166 l 325 2 602 l 191 5 941 

rlaat:aa de bielo 349 1 247 109 9 575 l 249 10 142 l 240 9 l40 

•t:rici6a 0 i) 222 0 15 0 0 0 

91. Acuicult:wra 11 191 4 901 31 553 17 725 49 112 22 OIO 55 765 19 559 

VII. Aaeaor-i-t:o - -t:•ria de 
ec-t. 1 pl-ificaci6a 3 154 566 6 055 l 214 6 509 2 401 6 412 2 369 

Squiaieat:o 1 •i1ilaacia 0 5 396 190 3 000 290 3 040 250 3 040 

ZOiia• ecan6aic•• aclaai••• IO 0 l 329 0 2 043 3 575 l 100 3 575 

&studio• de •iabilidad 1 147 104 0 550 606 717 83 530 

9111. c..,•cit:aci6a 3 502 3 516 3 931 12 079 10 656 13 533 14 014 15 107 

~: lafone re1ioaal, Veller 1 DuraDd, OllJDI, 1916. 
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ASIA 

~racterlsticas salientes de la regi6n en su conjunto 

1. En el panor ... de las pesquerlas de los palses en desarrollo, esta es la 
regi6n doncle se registra la mayor y aAs ca11pleta actividad. En los 
palses en desarrollo de Asia, el quehacer pesquero abarca desde la 
acuicultura us illportante, en Clina, Gnica.ente superada por el Jap6n, 
basta una industria de enlatado de at6n y de coogelado de c ... rones muy 
desarrollada. Al aia.o tie.po, registra consumos per cipita entre los 
ais altos del aunclo y una activa participaci6n en el comercio pesquero 
internacional, en el que los palses de Asia, en su conjunto, son 
exportadores netos. 

2. Las capturas de este grupo de palses tienen una auy alta participaci6n en 
el total mundial, con 32 ailloaes de toneladaa en 1985. 

3. Para .uchos de los palses, la actividad pesquera tiene una gran 
i.llportancia socioecon6ai.ca y representa·una fuente fundamental de 
alimentos. En el Asia sudoriental, el 55% de la protein.a de origen 
animal proviene del pescado. 

4. La actividad pesquera en los palses en ~esarrollo de Asia se realiza 
priacipalmente en pequetla escala, conserVando los 9'todos de trabajo 
tradicionales. La .. yor parte de la fuerza de trabajo participa en 
operaciones en pequetla escala. 

5. Ho obstante la larga experieacia del sector en palses cOllO China, India, 
Indonesia, Kalasia y Tailandia entre otros, la actividad en pequetla 
escala se enfrenta a numerosos problemas. Estos se relacionan con 
procedi.aientos de .. nipulaci6n poco adecuados, una comercializaci6n 
deficiente con demasiados intermediarios, pfrdidas excesivas, capturas 
fluctuantes, falta de financiaci6n y escasa infraestructura. 

6. La intensa actividad del sector pesquero ha dado lugar a los primeros 
signos de sobreexplotaci6c en algunas zonas c~steras densa.ente pobladas 
de Indonesia y China, asl coma en las aguas interiores de Tailanclia. 

7. Existen otras zonas aarinas de aguas profunclas que permiten una aayor 
explotaci6n, asl coma algunos recursos de agua dulce, incluida la 
acuicultura. 

8. Las exportaciones de at6n enlatado y congelado y de camarones 
-principalmente congelad~s- esti proporcionando i.mportantes ingresos a la 
regi6n, gracias a una intensa explotaci6n de los recursos, una inclustria 
altamente desarrollada y una participaci6n activa en los mercados. 

9. Adeals de los productos tradicionales que se consumen en los mercados 
internos de cada pals o en la regi6n, cabe destacar algunas 
especialidades que participan con •xito en el mercado internacional como, 
por ejemplo, las salsas o el camar6n en conserva, exportado 
princfpalmente por Tailanclia a los Estados Unidos. 

10. Como en otras zonas en que predomina la pesca artesanal en pequefta 
escala, en esta regi6n exist• una aapllsima gama de productos de pescado, 
110luscos y cru1ticeo1 secados al sol, ail como de procluctos 1alado1 en 
caliente en salauera y fermentados, tlpicos de la zona. 
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11. El comercio internacional entre los distintos paises de la regi6n es muy 
intenso y existe cierto grado de complementaci6n intraregional. 

12. En algunos paises, especialmente en la India y en China, se ha avanzado 
11Ucho en la proclucci6n interna de aaquinarias para el procesamiento y las 
artes de pesca. 

Divisi6n de la regi6n en tres subregiones para fines de la descripci6n. 

Con objeto de ordenar y simplificar el an£lisis global y, al aismo 
tieapo, reflejar algunos detalles particulares, se ha dividido la regi6n en 
tres zonas, en cada una de las cuales se exaainan los paises en desarrollo con 
aayor actividad pesquera. Dentro de cada subgrupo se seleccionaron los paises 
aAs representativos para fines de la descripci6n. 

Al realizar esta divisi6n se adopt6 un criterio aixto, teniendo en cuenta 
ele.entos econ6-icos y politicos, asi como otros factores relacionados con el 
carlcter de la explotaci6n y el destino de la producci6n. 

De esta foraa, se ha establecido la siguiente clasificaci6n: 

Grupo 1: Bangladesh* 
Biraania 
India* 
Pakisdn 
Sri Lanka 

Grupo 2: Indonesia* 
Filipinas 
Kalasia 
Tailandia* 
Singapur 

Grupo 3: China* 
Rep6blica de Corea 
Bong Kong 

Paises de la zona oriental con una 
intensa actividad pesquera de car4cter 
artesanal, aunque menos desarrollada que 
en los de.As paises de la regi6n 

Paises de la Asociaci6n de Naciones del 
Asia Sudoriental (ASEAN), caracterizados 
en general por un alto consume> per cipita 
y una actividad mis intensiva, incluso en 
el sector industrial; en su conjunto, 
tienen un alto porcentaje de exporta
ciones 

Con respecto a China, cabe destacar su 
singular sistema politico y econ6mico y 
el notable desarrollo de sus pesquerlas 
en aguas interiores 

Ademis, dentro del grupo 1 se incluyeron entre los pa!ses mAs 
representativos a Bangladesh, por su desarrollo reciente, y a la India. 

De los paises de ASEAN, que integran el grupo 2, Indonesia y Tailandia se 
examinan en forma mis detallada. 

En cuanto al grupo 3, s6lo China se trat4ri con cierto grado de detalle. 

... 
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Perfiles de los palses seleccionados 

Grupo 1 

A) Bangladesh !/ 

Bangladesh, cuya reducida superficie es de 141.131 ia.2, es uno de los 
pa!ses mls j6venes de Asia y uno de los mis densaaente poblados del .undo. Su 
actividad mls importante es la agricultura; por su parte, el sector pesquero 
representa alrededor de un 5% del producto bruto y aAs del 9% de las 
exportaciones. El pescado, que constituye la fuente ~ importante de 
prote!na animal, proporciona el 80% de dicha prote!na a una poblaci6n que suma 
96,5 millones (1984). El consumo de pescado, por habitante y por a11o, que 
asciende a unos 8 kg, es bajo en relaci6n con otros pa!aes asiiticos 
tradiciona~nte pesqueros, y ha disainuido en a11oa recieutes a pesar del gran 
desarrollo de la producci6n. La actividad pesquera representa el medio de 
sustento para el 6% de la poblaci6n, ai se tienen en cuenta las actividades 
auxiliares. 

Bangladesh cuenta con 480 km de litoral .. rino y alrededor de l aill6n de 
hectAreas de aguas territoriales. Las estimaciones disponibles indican que 
sus aguas permiten una captura anual de 275.000 toneladas de pescado y 2.000 a 
3.000 toneladas de camarones. Sin eabargo, se trata de un pals que cuenta con 
1D11Cbos rlos y canalea. Las capturas de aguas interiores representan entre 
un 80 y un 90% de la producci6n. El Area total de aguas interiores en que se 
capturan peces y camarones es de 4,4 millones de hectireas. Tanto la 
actividad en aguas interiores como la marina ae baaa en la explotaci6n de los 
recursos por medio de mftodos muy simples de tipo artesanal y con escasa 

. inversi6n de capital. 

Desarrollo de las pesquerlas 

Teniendo en cuenta la importancia cada vez mayor de los recursoa 
pesqueros, el Gobierno ha adoptado medidas encaainadas a desarrollar este 
sector y conservar los recursos. 

Al respecto, gracias a la organizaci6n comercial del sector publico, a 
cargo de la Empresa de Desarrollo de las Pesquerlas de Bangladesh (Bangladesh 
Fisheries Development Corporation (BFDC)) se ban emprendido algunas 
actividades especlficas, c01D0 la prestaci6n de asiatencia a los pescadores y 
comerciantes a fin de lograr una comercializaci6n eficiente. Estas 
actividades se relacionan con la comercializaci6n y la distribuci6n de la 
pesca marina e interior a las ciudades m4s importances, como Dhaka y 
Cittagong. Tambifn se ban promovido los productos pesqueros nacionales en el 
Oriente Hedio y en Europa. Adem4s, existen unas 50 organizaciones privadas 
que cuentan con instalaciones modernas, las cuales desempeftan un papel 
importante en el actual desarrollo de las pesquerlas marinas, dado que 
producen numerosos productos para la exportaci6n, como pescado seco, camarones 
congelados y pescado congelado, entre otros. 

!/ lnfonaaci6n extraida de INFOFISH Marketing Digest, N6m. 1, 1986, y 
otras fuentes. 
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Exportaciones 

Las exportaciones de productos pesqueros se iniciaron en 19b0 y fueron 
adquiriendo aayor iaportancia en el decenio de 1970. Los rubros Ills 
illportantes son los langostinos y pescados cong~lados 1 adem.is de las ancas de 
rana1 que constituyen un producto singular. 

En 19831 Bangladesh proporcion6 ce1ca de un 11 5% del abasteciaiento 
lmDllial de c ... roaes y sus principales mercados fueron el Jap6n1 lo• 
Estados Unidos 1 los palses de Europa y ocros palses de-Asia. Loa productos 
pesqueros son el segundo rubro de las exportacioaes nacionales y los c ... roaes 
representan Ills de un 90% del total. En la figura siguiente se iluatran las 
cifras de las exportaciones de c ... roaes 1 en ai.les oe toneladas y ai.llones de 
d6lares 1 durante el perlodo 1980-1985. 

I 
• 

~i ... 
(ailes •~ 
t-illdas) 

• 
• 

Exportaci6n de cm.rones por :!;';'- ~ t61.ans 
ejercicio econ&ai.co a.w. > 

- Talor 

Las exportaciones de ancas de rana comenzaron en 1979-1980 con 
300 toneladas y ascendieron & 2.500 toneladas en 1983-1984. Desde el punto de 
vista econ6mico1 en 1984-1985 estas exportaciones se elevaron a 31 98 aillones 
de d6lares. 

Las exportacionea de pescado congelado incluyen variaa especies 1 coma el 
mero ("grouper"), espirido ("sea bream"), pargos, bagres, caballa y carp••· 
La aayor parte del liC•cado de agua dulce se export• a palses del Oriente Hedio 
y al Reino Unido. A continuaci6n figuran las cifras conjuntas relativas a las 
exportaciones de pescado. 
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Valor de las exportaciones de pescado congelado 

(julio de 1984 a junio de 1985 

Mere ados 

Reino Unido 
Kalasia 
Tailanclia 
Eairatos Arabes Dnidoa 
Arabia Saudita 
Kuwait 
OUn 
Bflgica 
Qatar -
Singapur 
Palses Bajos 
Bong Kong 
lab rain 

Total 

Hillones de d6lares EE.UU. 

1,20 
1,19 
1,10 
0,69 
0,60 
0,46 
0,19 
0,07 
0,05 
0,04 
0,02 
0,02 
0,02 

5,65 

Las exportaciones de pescado desbidratado comenzaron en 1977-1978 y 
auestran excelentes perapectivaa. En lo• pa!sea del Asia sudoriental y del 
Oriente Kedio existe una deaanda considerable de estos productos. Los 
productoa desbidratados se basan en diveraaa eapecies coma el mero ("jevfisb") 
y la castatleta ("pa.fret")• l!tt--1s de c ... rones y aletas y colas de tibur6n. 
T-.:biEn se exportan cangrejos y langostas. 

Ext>ortaciones de nescado, t>Or eJercicio econ6mico 

Cant~dad 
(en toneladas) 

..., _,. - _. julio de 1984/junio de 1985 

P~ocesamiento a escala industrial 

La mayor parte de lo• productos que exporta Bangladesh provienen de 
plant•• e1tablecidas en tierra, principalmente en Chittagong, Khulna y 
Coxi• Bazar. Tambi6n •e procesa el pe1cado en lo• arraatreroa, aunque no en 
1rande1 cantidade1. Lai indu1tria1 que realizan el proce1amiento, que 1uman 
una1 50, enfrentan actualmente alguhoa problemaa como con1ecuencia de lo• 
1iguiente1 factore1: 
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abasteciaiento insuficiente de .. terias primas, 

escasez de barcos equipados con instalaciones de refrigeraci6n y 
contenedores, 

alto costo de los fletes, 

falta de instalaciones de almacenamiento adecuadas en los puertos, 

condiciones crediticias limitadas. 

Una interesante posibilidad consistirla en aprovechar la pesca de 
acompaftaaiento del camar6n para la producci6n de picadillo ("minced") y pastas. 

Conservaci6n en pequefta escala 

El 9'todo artesanal tlpico de conservaci6n del pescado, e incluso de los 
camarones, tanto en lo que respect• a los recursos marinos como a los de aguas 
interiores, es el secado al sol. 

En general, los probleaas de aanipulaci6n son comunes a todas las 
explotaciones en pequel!a escala e incluyen la falta de infraestructura de 
desembarque, la excesiva participaci6n de intermediarios y las deficiencias 
relacionadas con las etapas de distribuci6n y venta, asl como con las 
concliciones sanitarias en general, entre otras cosas. 

Se otorga especial atenci6n a las actividades relacionadas con el secado 
solar. P~~ lo general, el pescado, ya sea pequefto o grande, se seca sin 
haberse salado previamente. El secado completo del pescado pequefto requiere 
un perlodo de cinco a seis dlas y el de los pescados m4s grandes, mis de una 
semana. "Hilsa ilisha", que constituye una parte i.mportante de la captura 
total, es la 6nica especie de pescado que se conserva mediante el salado 
h<aedo o seco. Estas costumbres hacen que el pescado no se conserve 
adecuadamente. Se estln realizando esfuerzos para acelerar el proceso de 
secado solar utilizando mitodos sencillos. Se est4 tratando de introducir la 
utilizaci6n de tiendas de polietileno. Los camarones pequeftos son ahumados y 
secados. 

Gracias a los mitodos de secado solar se producen cantidades muy 
importantes de productos de consumo interno; sin embargo, ocurren muchas 
pfrdidas debido a la infestaci6n por larvas de moscas y a otros factores. Por 
otra parte, en general no se utilizan envases adecuados para la distribuci6n 
interna. Los canastos de bamb6 no ofrecen suficiente protecci6n. En la 
estaci6n h6meda, la humedad ambiente es de un 85%, de modo que el pescado seco 
reaosorbe humedad y esto, a su vez, conduce a la deteriorizaci6n e infestaci6n 
por bongos. Los productos tambi6n se ven afectados por problemas de oxidaci6n. 

Se dispone de infraestructura limitada para la comercializaci6n interna. 
Dada la importancia creciente de las exportaciooes, serl neceaario elaborar 
normas de calidad adecuadas y garantizar su aplicaci6n. 
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B) !!!!f! ];_/ 

Con una superficie de 3.287.782 1aa2• la India tiene 746.4 ai.llones de 
babitantes (1984). y un creciaiento anual de 2%. lo que bace que las 
necesidades internas de abastecimiento sean enoraes y crecientes. Por 
ejemplo. si el consumo de pescaJo por babitante aumenta en o.5 kg. las 
necesidades de abastecimi.ento adicionales ascienden a casi 400.000 toneladas. 

La India tiene un litoral maritimo de unos 7.517 ka 1 una plataforma 
continental de 452.000 1aa2 y una zona econ6aaica exclusiva de 2.02 ai.llones 
de ta2. 

Los recursos marinoa se pueden dividir en tres estratos. a saber. los que 
se encuentran entre 0 y 50 metros de profundidad (recursos costeros) 1 

estimados en 21 3 aillones de toneladas. de las cuales se explotan actualaente 
1.3 •illones; los recursos ubicados entre 50 y 200 metros. estimados en 
1.5 aillones de toneladas y explotados en for.a limitada; por ultimo, los 
recursos de aguas profundas, situados a .As de 200 metros de profundidad, que 
se estiman en 700.000 toneladas 1 apenas explotadas y representan menos de 
un 1% del total de las capturas. El total estimado de recursos potenciales 
asciende a unos 4,5 aillones de toneladas de las cuales se explota actualmente 
un 40%. Entre las especies a6n subexplotadas se cuentan los bagres. 
cefal6podos y atunes. Por otra parte 1 en estuclios recientes se ha indicado la 
existencia de interesantes concentraciones de camarones y langostas alrededor 
de los 100 ~tros de profundidad. La costa occidental proporciona un 65% de 
las capturas 1 entre las que predominan las sardinas 1 el Harpodon nehereus 
("Bombay duck"), y los camarones peneidos. 

En las aguas interiores bay una importance actividad pesquera. Las 
750.000 bect4reas de estanques y lagunas y los 4,5 aillones de hect4reas de 
aasas de agua. ademis de unos 75.000 km de rios y canales, producen anualmente 
alrededor de l aill6n de toneladas 1 y su principal recurso es la carpa (catla, 
robu y mrigal) 1 que tiene gran demanda en el aercado interno. 

En 1984, las capturas marinas se elevaron a 1.809.067 toneladas y las 
interiores a 1.031.108, con un total de 2.840.175 toneladas. 

Empleo 

En 1979, la fuerza de trabajo empleada en el sector pesquero de la India 
estaba integrada por 1.786.600 babitantes, de los cuales, alrededor de un 25% 
eran pescadores a jornada completa, y otro 25% pescadores a jornada parcial. 
un 5% particip•ba en actividades de procesamiento, un 20% en la etapa de 
comercializaci6n. y el reato se dedicaba a otras actividades conexas. 

Aprovechamiento de los recursos 

Intra 1980 y 1984 las capturas totales aumentaron en un 33%; un 49% de 
•stas correspondi6 a la explotaci6n marina y un 16% a la de aguas interiores y 
acuicultura. El recurso 11141 interesante desde el punto de vi1ta comercial, el 
cm11ar6n. fue tambi•n el mi• explotado en 1984, con un volumen de 
210.000 tonelada1, que representaron un 86% de las exportacione1 de ese afto. 
En 19SS, las exportaciones de este producto ascendieron a un 85%. 

l:l 1nformaci6n extra!da del lnforme INP'OPISH/ONUDI, noviembre de 1986. 
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El aercado interno 

Por su nutrida poblaci6n1 la India constituye un gran aercado para los 
productos pesqueros 1 pese a su bajo consuao per clpita. Pricticamente todas 
las capturas de peces se consumen internamente; los caaarones, en caabio, se 
destinan a la exportaci6n. 

Dado que no existen canales eficientes de comercializaci6n y que la • 
poblaci6n del interior no estl habituada a consumir pescado aarino, un 95% de 
dicha pesca se consuae en las zonas costeras, donde se encuentra el 50% de la 
poblaci6n. En las zonas urbanas, con un 23% de la poblaci6n, se consume 
un 40% de los productos marinos, especialaente en Calcuta, que representa el 
aercado m4s importante. Las cadenas de comercializaci6n requieren un gran 
nmaero de intermediarios, COD seis etapas de aediaci6n para el pescado fresco 
y siete para el secado. Seg6n la forma de coeercializaci6n, el pescador puede 
recibir entre un 95% y un 21,9% del valor pagado por el consumi.dor. El alza 
de· los precios, mayor que para otros productos, pone de .. nifiesto la fuerte 
demanda existence. 

Del total de la producci6n de camarones, s6lo los no peneidos (un 10% del 
total) se destinan al mercado interno. Casi toda la comercializaci6n est& en 
manos privadas. 

Las instalaciones de manipulaci6n, conservaci6n y distribuci6n son a6n 
auy limitadas. 

Exportaciones 

Como se indic6 anteriormente, los camarones congelados representan un 85% 
de las exportaciones, aunque existe cierta tendencia a la diversificaci6n. 
Por ejemplo, los camarones congelados y deshidratados individualmente 
constituyen un nuevo e interesante rubro. 

Los otros productos mls importances son las colas de langostas 
congeladas, los cefal6podos congelados, el pescado congelado, el pescado seco, 
las ancas de rana congeladas y las aletas de tibur6n, entre otros. En el 
siguiente cuadro se ilustran los valores correspondientes. 

Manipulaci6n 

Los pequeftos botes pesqueros tradicionales, e incluso las eabarcaciones 
mecanizadas mis pequeftas no utilizan hielo para ia conservaci6n de la pesca. 
Despu•s del desembatque, el pescado y los camarones son clasificados y, si se 
destinan a la exportaci6n, son acopiados por los compradores de la industria y 
almacenados en hielo hasta que existe una cantidad suficiente para su 
transporte a las fAbricas. 

I.us barcos, que salen a pescar durance 3 a 6 dlas, tienen dep6sitos 
aislados con capacidad para 5 a 12 toneladas. Los mis grandes, en general 
camaroneros arrastreros, estAn equipados con sistemas de congelaci6n y cA::naras 
frias. La manipulaci6n a bordo y en la costa se ha mejorado recientemente 
gracias a la introducci6n, por el Organismo de Fomento de las Exportaciones de 
Productos Marinos, (Marine Products Export Development Authority (MPEDA)) de 
hielo y cajas aisladas con miras a difundir el uso de hielo y mejorar los 
centros de acopio. Muchas veces, especialmente en la zona meridional, los 
intermediarios proporcionan instalaciones rudimentarias. El producto se 



Patr6a de las e!)!!rtaciones de eroductos -rinos de 
e·ercicio econ6-ico 1981-1982 a 1985-1986 

la lnclia 1 

en toneladas 1 ailes de rupias 

hoductos 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 

C...rones congelados Q: 52 180 55 002 54 444 55 )98 50 349 
V: 2 479 458 3 161 517 3 148 081 3 296 954 3 298 187 

Aacaa de rana congeladaa Q: 4 065 1 8'6 2 428 2 728 1 746 • V: 112 007 47 192 66 836 11 749 74 273 CoJaa de laogosta congeladas Q: 694 749 648 1 082 l 650 
V: 51 468 68 551 51 508 78 910 144 528 

Filetes de sepia coageladoa Q: 1 819 2 305 1 526 l 966 5 010 
V: 41 244 62 683 33 797 50 950 108 045 

Calaaares coagelados Q: 1 387 1 222 2 050 1 663 4 619 
V: 17 437 20 079 26 911 30 020 55 193 Pescaclo fTesco 1 coogelado Q: 6 760 12 847 22 573 9 091 10 561 
V: 96 193 188 669 290 986 143 980 171 498 c ... ronea en conaerva Q: 82 65 41 29 12 
V: 4 168 4 354 2 406 2 049 605 

P~acaclo seco Q: 1 022 2 597 6 492 11 828 8 151 
V: 1 371 20 978 53 525 99 966 76 139 c ... ronea aecoa Q: 55 90 28 80 73 
V: 800 731 465 l 075 548 Aletas de tibur6o 1 b.aches de pescad~ Q: 358 156 250 249 231 
V: 37 308 19 936 :;2 714 33 892 31 200 Almejaa coogeladas Q: 510 654 l 033 392 
V: 9 736 8 325 14 871 6 237 

Aceite de pescado Q: 402 248 302 469 161 
V: l 630 l 020 2 lo;; 3 925 1 618 

licbo de -r Q: 56 28 79 12 11 
V: 2 793 1 896 4 104 1 154 l 219 

Carne de cangrejo en conaerva Q: 32 57 36 1 
V: 1 909 3 300 1 759 24 

Buesoa de sepia Q: 34 14 21 12 1 
V: 548 279 229 183 87 Otroa Q: 1 159 389 1 119 564 678 
V: 5 720 2 692 6 450 1 195 10 621 Total Q: 10 105 78 175 92 691 86 205 83 651 
V: 2 860 054 3 613 613 3 730 204 3 842 897 3 979 998 

~: Karine Products Export Developaent Authority (KPEDA), Cochin. 
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entrega a las plantas de embalaje, donde se congela, y luego se exporta. En 
general, las instalaciones para el pelado son precarias y es necesario 
mejorarlas. 

La mayoria de los centros de acopio necesita recibir snm.inistros de agua 
y disponer de almacenes refrigerados, ademis de mejorar las condiciones 
higifnicas. Ninguno de los mercados •ayoristas cuenta con facilidades propias 
para el almacenamianto. 

A menudo, el transporte a las ffbricas se realiza en camiones abiertos y 
los productos, especialmente el pescado destinado al mercado local, no son 
tratados en forma adecuada. 

Procesamiento 

Existen tres sectores de procesamiento; los de secado, congelado y 
enlatado. Basta 1950, la mayor parte de las capturas que se procesaban se 
somet!an al curado. En general, el pescado se utilizaba fresco. Con la 
introducci6n de las instalaciones de procesaaiento y de refrigeraci6n, la 
situaci6n cambi6 en forma dramitica. 

Curado. Es el medio de conservaci6n mis popular en el fmbito d~stico, 
incluso en zonas remotas, y supone el empleo de mftodos tradicionales. Los 
principales mftodos son: 

a. secado al sol sin salar, 
b. salado en seco y luego parcialmente secado al sol, 
c. salado h6medo fuerte, sin secado posterior 
d. salmuera al estilo de Ceyl4n: salado hiimeL con sal y tamarindo. 

Los pescadores realizan el curado en forma individual seg6n alguno de 
estos mitodos. Previamente se abre y limpia el pescado y a veces se escama. 
La salmuera al estilo de Ceylin se produce sobre todo a base de caballa y se 
exporta a Sri Lanka. 

Los camarones tambifn se curan en tres modalidades: 

a. entero, secado al sol, 
b. cocido, secado y pelado, 
c. secado ripido mediante a.ire caliente y humo. 

Congelado. El congelado se realiza con los camarones, langostas, ancas 
de rana, cefal6podos y algunos pescados. Un 36% de la capacidad de congelado 
est4 concentrada en Kerala y un 20% en Maharashtra. Esta actividad comenz6 
por iniciativa oficial; sin embargo, debido al incremento de la demanda 
internacional de camarones y gracias a la intervenci6n de inversionistas 
privados, se construyeron plantas de hielo e instalaciones de congelaci6n y 
almacenamiento. 

Debido a las exigencias del mercado estadounidense, los procesadores 
tuvieron que hacer grandes esfuerzos para mejorar las condiciones sanitarias 
de las inatalaciones. Por lo general, las c4maras frias ion pequeftas, de 
menos de 50 toneladas. El Gobierno es el mayor constructor de c4maras friaa. 
En general, las empresas son muy co~servadora1 en cuanto a las inversiones, 
aunque algunas ban introducido cierto grado de mecanizaci6n. 
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Enlatado. Existe una importante infraestructura basada en el enlatado de 
camarones, lo cual incluye actualmente 64 plantas conserveras con una 
capacidad total de proclucci6n de 238 toneladas/dla. El.enlatado de c ... rones 
es el proclucto m!s importante, seguido de las sardinas, la caballa, el atun, 
el cangrejo y otros procluctos en conserva. 

Distribuci6n de las instalaciones de refrigeraci6n por Estado, 1980 

Fabricaci6n AI.acenamiento 
Congelaci6n de bielo en frlo 

Capacidad CapacidaCI Capacidad 
Estado a· Ctoneladas/dla} a• (toneladas/dia} a• (toneladas/dla} 

Kera la 117 533,80 56 643,75 141 11 547,85 
Kamat aka 29 12,84 15 212,00 31 2 612,00 
Tamil Nadu 46 180,44 36 334,50 60 5 423,50 
Andrah Pradesh 21 85,50 23 254,00 25 2 096,00 
Pondicherry l 5,00 
Lakshadweep 
Maharashtra 41 288,30 5 218,00 46 7 336,00 
Gujarat 11. 92,00 9 96,50 ·23 3 283,00 
Goa 12 45,00 2 19,00 9 560,00 
Orissa 14 52,00 5 48,00 15 l 150,00 
West Bengal 31 96,25 5 90,00 27 l 929,00 
Total 322 l 486,13 156 l 915,75 378 35 942,35 

Fuente: Karine Products Export Development Authority (MPEDA},. Cochin. 

La mayor dif icultad de este sector estriba en el abastecimiento de 
envases de buena calidad. Adn se utilizan las tradicionales latas de 
bojalata, de diflcil apertura, y cuyo costo de envase asciende a un 33% del 
costo total. El enlatado es una actividad alternativa cuando bay excedentes 
de pescado fresco y congelado o se registra una baja de su precio. Adem!s de 
su alto costo, los requisitos de calidad dificultan una mayor penetraci6n de 
las conservas en el mercado de exportaci6n. 

Distribuci6n y capacidad de las plantas de enlatado y barina 

Enlatado Harina de pescado 

Est ado N• 
Capacidad 

(toneladas/dia) N• 
Capacidad 

(toneladas/dla) 

Kera la 42 156,49 3 62,50 
Karnataka 9 38,00 5 150,00 
Tamil Nadu 3 4,50 6 62,00 
Andhra Pradesh 1 0,05 
Pondicherry 3,00 
Lakshadweep 1 3,00 
Maharashtra 3 5,50 6 95,00 
Gujarat 1 6,40 12 194,00 
Goa 7 33,50 1 12,00 
Orissa 1 1,00 
West Bengal l 14,00 
Total 68 251,44 34 589,50 

Fuente: Marine Products Export Development Authority (MPEDA), Cochin. 
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Karina de pescado. Existen pocas plantas y ninguna funciona al ritmo de 
au capacidad por falta de aateria prima. En un principio, estas plantas 
aprovechaban el pescado de descarte. Sin embargo, esto ya no es factible 
debido al alza considerable de l~s precios. 

guitina. El camar6n squilla, que tiene un gran contenido de quitina, y 
las cabezas de los camarones se utilizan para la extracci6n de este aaterial 
de uso industrial. 

Otros. En la India tambifn se fabrican otros prcx!uctos, aunque no en 
gran escala, como, por ejemplo, pastas de pescado, polvos y salsas. Tambifn 
tienen cierta iaportancia las aletas y colas de tibur6n, los buches, el aceite 
de pescado y de hlgado de tibur6n y la came de tortuga, entre otros. 

Hecanizaci6n del proces .. iento 

La utilizaci6n de aaquinarias para la aanipulaci6n del pescado es 
incipiente. Por ejemplo, el lavado en las diferentes etapas se realiza 
•.anualmente. Por lo general, taapoco estin mecanizados la clasificaci6n y el 
pelado, cortado y descabezado de pescado coao sardinas y caballa. 

Se ha desarrollado una a4quina para separar el a6aculo y el hueso del 
~scado que podrla servir para obtener nuevos productos de tipo picadillo 
("minced"}. 

La mayor parte del equipo debe ser iaportado y esti sujeto a altos 
iapuestos, aunque a algunas maquinarias se aplican tasas preferenciales. En 
general, ne se ha alcanzado un desarrollo tecnol6gico proporcional a la 
producci6n pesquera potencial de la India. 

Desarrollo de nuevos productos 

Existe una gama iaportante de posibilidades en esta esfera, siempre y 
cuando se logren progresos en la aplicaci6n de lat r;ecnolog!at adecuadas. 

a. Camarones con cabeza: requieren una manipulaci6n 6ptima a fin de 
gar~ntizar la mis alta calidad; 

b. Congelado y deshidratado rlpido de camar6n: existe un cierto 
desarrollo de ette producto en una tola planta; 

c. Calamar: se est4 desarrollando el congelado y secado de calamaret; 

d. Aleta• de tibur6n; 

e. Mejor aprovechamiento de recurtos tubutilizadot; 

f. Gelatina de pescado: te ett4 produciendo para au exportaci6n al 
Jap6n. 

Control de la calidad 

El pals cuenta con un amplio tittema oficial de control de la calidad, 
cuyo fundamento jurldico te bata en ditpoticiones promulcadas en 1963. Dicho 
control ett& a cargo del Minitterio de Comercio, la lnstituci6n Normative de 
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la India (Indian Standards Institution), el Organia.o de Fomento de las 
Exportaciones de PToductos Marinos (MPEDA) y el Instituto Czntral de 
Tecnologla Pesquera (Central Institute of Fisheries Technology (CIFT)). 

Todos los productos pesqueros de exportaci6n est'8 sujetos a inspecci6n 
obligatoria. El OrganiSllO Central de Inspecci6n hace hincapif en el control 
en las plantas y exige que las inatalaciones de prociucci6n cu.plan ciertas 
condiciones alnimas contenidas en un "C6digo de pricticas" oficial. 

A partir de 1981 1 las industrias pueden optar por cener au propio siste.a 
de control de la calidad, con sua propios laboratorios de anA.lisis. A fines 
de 1983, 30 plantas se hablan adherido al sisteaa. 

Instituciones de investigaciones y capacitaci6n 

Inatituto Central de Investigaciones sobre Pesquerlaa Marinas (Central 
Karine Fisheries Research Institute (COCHIM)) 
Realiza investigaciones biol6gicas y tecnol6gicas y re6De informaci6n 
estadlstica. 

Instituto Central de Investigaciones sobre Pesquerlas de Aguas 
Interiores (Central Inland Fisheries Research Institute) 

Instituto Central de Educaci6n en Materia de Pesquerias (Central 
Institute of Fisheries Education) 
Realiza actividades de capacitaci6n y promoci6n en aateria de nAutic~, 
ingenieria, exploraci6n pesquera, oceanografla y otras esferas. 

Administraci6n pesquera 

En la India existen 6rganos gubernaaentales dedicados especlf ica.ente al 
sector pesquero, los cuales dependen del Kinisterio de Agricultura y se 
encargan de la formulaci6n de reglamentaciones nacionales, progr ... s de 
desarrollo, asi como de las cuestiones relativas a puertos pesqueros, 
procesamiento y conservaci6n, educaci6n y capacitaci6n, comercializaci6n e 
investigaciones pesqueras, entre otras cosas. 

Existe un sistema de cooperativas que se administra a tres niveles, a 
saber, la cooperativa propiamente tal, un 6rgano regional y una federaci6n 
nacional. El sistema funciona como una agencia proveedora de crfditos, 
abasteci.miento, asistencia y supervisi6n. 

Problemas y li.mitaciones del desarrollo 

Las pesquerias ofrecen al pals importantes posibilidades de desarrollo. 
Ro obstante, presentan actualmente las siguientes liaitaciones principales: 

Escasa incorporaci6n de tecnologla industrial; 

Palta de instalaciones en los lucares de desembarque de la pesca en 
pequefta escala; 

Bajo nivel de inversiones del sector privado en la infraestructura de 
manipulaci6n y proces .. iento; 

Palta de acua potable y hielo, asi como de condiciones sanitarias 
adecuadas en los lucares de desembarque, centros de acopio y de 
distribuci6n interna; 
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Alto nivel de pfrdidaa poateriorea a la captura; 

Medioa de transporte inauficientes; 

Alto coato del equipo iaportado; 

Utilizaci6n de envaaes y contenedorea poco apropiadoa; 

Falt• de capacitaci6o del personal tfcnico y comercial; 

Mecesidad de mejorar las concliciones aocioecon6ai.caa de loa peacadores. 

• 
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Grupo 2 

A) Indonesia 

Indonesia estl constituida por unas 13.000 islas 1 con un total de 
36.600 ta de litoral y una superficie territorial de unos 2 aillones 
de ta2. Las aguas territoriales abarcan 31 1 aillones de a2 y la zona 
econ6aica exclusiva 21 7 aillones de ta2. La platafo~ sut.arina hasta los 
200 metros de profundidad cubre alrededor de 77S.OOO n.2. Indonesia declar6 
la zona econ6aica exclusiva en 1980. 

En 1984 la poblaci6n ascendla a 1621 2 aillones 1 con uu crecm1ento anual 
de un 21 1%. Dos terceras partes de la poblaci6n estl concentrada en unaa 
pocu islas, entre las que se cuentan Java, Bali, Madura y Lo.bolt. 

La actividad pesquera .a. intensa se ubica en las zonu ala pobladas, y 
es blsicamen~e artesanal o en pequetla escala. En efecto, la pesca artesanal 
provee un 38% de la producci6n '/ un 99,8% del eapleo en el sector de las 
capturas. El sector industrial esti en expansi6n aunque sigue dependiendo de 
ciertos productos, ca.> el c ... r6n y el at6n. El sector pesquero en su 
conjunto constituye la aayor fuente de eapleo, dado que ocupa a 3 aillones de 
personas. Pese a ello, su contribuci6n al producto nacioaal bruto fue de s6lo 
un 1,66·/. en 1983; esta baja productividad se debe al tipo de explotaci6n 
artesanal. 

llecursos 

Aunque las cifras relativas a la cuantificaci6n de los recuros 
disponibles no son auy fiables, el panorama general es siailar en la aayorla 
de los palses de aguas tropicales, los cuales cuentan con gran n<..ero de 
especies aunque no en gran concentraci6n, a excepci6n de la sardinella de 
Bali. Pese a que se ban identificado unas 200 especies, en las estadlsticas 
de capturas s6lo figuran 65. En general, los recursos a6n no han sido 
ple1U111ente explotados, sobre todo en las aguas .as alejadas de la costa, donde 
no llegan los pescadores artesanales. 

los recursos s ueros 
Ode 

Captura .Uiaa Tasa de 
Ti20 de 2esguerla sostenible/afto Producci6n ex2lotaci6n 

Pesquerlas .. rinas 6 625 1 682 25,4 
- Aguas archipellgicas 4 510 tlA tlA 
- Zona econ6mica exclusiva (ZEE) 2 110 tlA MA 

Pesquerlas continentales 1 400 532 38,0 
- Acuicultura 700 267 37,9 
- Aguas abiertas 700 265 38,1 

Total 8 025 2 214 27,6 

Fuente: Programo. de 10 aftos para el desarrollo de las pesquerlas 
••rinas, Direcci6n General de Perquerlas, Indonesia. 

(%) 
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En el cuadro se incluyen las cifras relativas a los recursos y la 
explotaci6n correspondientes a 1983. En 1984, las capturas aumentaron 
ligera.ente y se elevaron a 2.252.989 toneladas. En 1982, la tasa de 
explotaci6n del atun fue de un 22,85% y la del camar6n, de un 68,99%. 

En cuanto a sus aguas interiores, Indonesia tiene unos 13,7 aillones de 
hectireas de aguas abiertas, adeais de 265.000 bect&reas en que se practica la 
acuiculcur~; actualmente los rtcursos explotables se estiaan en 1,6 millones 
de toneladas anuales. 

Entre los recursos aarinos .as explotados ae cuentan loa t6nidos y 
pequeftos peligicos co.a la caballa, la sardinella y la ancboa, as1 coao loa 
c-rones de las especies "tigre" y "banana", entre otros, adea&s de soluscos. 

En la pesca aarina a escala industrial, la .. yor parte de las empresaa 
conjuntas establecidas por Indonesia y el Jap6n se didican a la captura de 
at6n y c-..r6n. 

En cuanto al cultivo en aguas interiores, la proclucci6n .&s cuantiosa 
corresponde a carpas, tilapias, bagres y otros. 

La proclucci6n de aguaa salobres conata principal.mente de sabalotes y 
tilapia 110zambiquefta, adeais de diveraas especies de c-..rones y cangrejos. 

Proclucci6n de cmrones, 1983-1985 (en toneladas) 

1983 1984 1985 

Pesquerlas .. rinas 111 384 103 360 108 630 
Peaquerlas en aguas interiores abiertas 6 924 7 337 
Acuicultura (aguas salobres) 27 7!>4 32 093 36 450 
Total 146 062 142 790 145 080 

Empleo 

En total, unos aeis millonea de J>#!rsonas participan en la actividad 
pesquera. En 1984, alrededor de 3 millones, o un 5% de la fuerza de trabajo 
nacional, eran contratadoa en foaaa directa. De estos 3 millonea, casi la 
aitad se ocupa de la pesca marina, un 15% de la pesca en aguaa interiore1 
abiertaa y un 40% de la acuicultura. De los acuiculturistas, un 75% trabaja 
en agua dulce y el resto en aguas salobres. El n6mero de pescadores sigue 
aumentando, y en algunos lugares de mayor acceso ya se observan signos de 
sobrepesca. El papel de los niftoa y las mujeres varla seg6n la regi6n. Sus 
actividades consisten princiralaente en la recolecci6n de organismos marinos 
del fondo costero y en la etapa de procesaaiento. El procentaje de mujeres en 
tocla la gama de la actividad pesquera oscila entre un 7,5% y un 10%. 

Disposici6n de las capturas 

Con la excepci6n de los c ... rones congelados, el at6n congelado y en 
conserva y algunos procluctos 1eleccionados, la gran mayorla de las capturas se 
con1ume localmente. El mayor consUllO ae re1i1tra en Java y Bali. 
Aproximadamente un 62% del abastecimiento local de prote1na animal provi-.ne 
del pe1cado. El consumo per c&pita varla de una zona • otra. En Javs •• de 
6,3 kg/atlo, en lrian Jaya asciende a 27,9 kg y en Kalimantan a 41,4 kg. El 
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promedio nacional s6lo se eleva a 13,5 kg, pero el objetivo del Gobierno es 
alcanzar los 22, 5 kg/ aflo.-

Distribuci6n de los desembar ues de las ca turas aarinas e interiores 
en 1980 en toneladas: equivalente en pescado entero 

Pesca Pesca en aguas % del 
marina interiores Total total 

Pescado fresco 657 329 167 707 825 036 50,0 
Pescado seco/salado 516 142 76 264 592 406 35,9 
Pescado hervido 83 058 997 84 055 5,1 
Pescado fermentado 37 426 883 38 309 2,3 
Pescado ahumado 30 802 6 142 36 944 2,2 
Otros tipos de 

pescado elaborado 9 946 1 701 11 647 0,7 
Congelaci6n 47 408 804 48 212 2,9 
Enlatado 9 196 9 196 0,6 
Karina de pescado 3 503 3 503 0,2 
Total l 394 810 254 498 l 61>9 308 100,0 

Nota: No se dispone de datos sobre la distribuci6n de la producci6n 
correspondiente a la acuicultura. 

Fuente: Direcci6n General de Pesquerias, Indonesia. 

El mercado extemo 

En aflos recientes, la importancia relativa de las exportaciones de 
productos pesqueros ha aumentado en comparaci6n con el petr6leo y el gas. No 
obstante, en 1984 s6lo un 3,3% de la producci6n se destin6 a la exportaci6n. 
En 1983, los productos marinos representaron un 96% de las exportaciones. 

Exportaciones de productos pesqueros (en toneladas y en d6lares) 

1982 1983 1984 1985 - VolU.-0-Valor Volume-U-Valor Volume-U-Valor Volumen Valor 

Camarones 25 576 181 640 26 166 194 447 28 025 195 552 30 980 202 710 
At6n/bonito 18 788 19 863 20 311 14 776 14 702 10 674 17 890 13 770 
Otros productos 

de la pesca 
marina 26 336 9 975 NA NA 8 429 3 919 9 100 4 610 

Ancas de rana l 517 3 585 3 296 8 753 2 200 4 122 2 800 6 570 
Aguamala 2 238 4 457 4 108 8 181 2 556 4 672 l 875 2 720 
Galleta• de 

camar6n 2 647 5 010 
Pee es 
ornamentales 217 98 196 166 204 190 235 470 

Otros 12 310 24 788 NA NA 19 579 28 954 21 924 28 600 
Total 89 629 249 416 NA NA 75 695 248 063 84 490 259 450 

Puente: E1tadl1tica1 Pesqueras de Indonesia, 1982. 



lmportacionea de productoa peagueroa, 1978-1982 (en tonelada1 y mile1 de d6lftre1 EE.Ull.) 

1978 1979 1980 198\ \982 -
Vo lumen \1.tor Vo lumen Valor Vo lumen !!.!.!?.!: Volumftn Valor Vo lumen ~ 

. 
Harina de peacado 18 948 2 247 27 957 3 338 34 195 15 997 53 033 33 626 72 008 3R 993 
Peacado en conserva 7 528 6 662 2 556 2 105 1 763 2 438 1 120 1 283 1 781 2 646 
Agar-agar 96 557 62 393 159 848 43 301 262 542 
Aceites de pescado 307 247 248 276 195 327 287 312 324 364 . 
Pescado freaco/congelado 31 72 44 107 2 853 666 7 437 1 826 7 670 2 098 r:-

"' Otros 189 244 151 497 353 695 1 300 \ 127 1 281} 901 
Total 27 099 10 029 31 018 6 716 39 517 20 97\ 63 220 38 475 83 4\0 45 544 
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Las importacionea aumentaron a un ritmo acelerado basta 1982. pero entre 
1982 y 1985. las importacionea de harin.a diaainuyeron dristica.ente en un 75%, 
lo que signific6 que en 1985 el total de las importaciones aacendi6 a 22,9 
aillones de d61area. 

El aercado interno 

La diatribuci6n en el aercado interno eatf casi totaleente en aanos 
privadas. Gran cantidad de productos son transportados desde las islas aenos 
poblaclas a los grandes centros de collallllO • 

La comercializaci6n puede dirigirse directaeente al consuaidnr o 
realizarse por aedio de comerciantes e interaed.i..arios. En Java, a aenudo el 
pescador se ve obligado a entregar au producci6n a un interaediario al que 
estf vinculado desde un punto de vista financiero. 

La cadena de distribuci6n del pescado fresco supone llU'.:has transacciones 
antes de llegar al consuaidor final. La cadena del pescado seco es afs 
direct•. pues va de los comercializadores provinciales a los aayoristas 
urbanos y los detallistas. 

En la figura 1. a continuaci6n, se ilustra la estructura d~ 
camercializaci6n intern.a • 
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Figura 1: Estructura de comercializaci6n y diatribuci6n del peacado 
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Kanipulaci6n 

En las pequeftas embarcaciones artesanales que realizan casi el 98% de las 
capturas se emplean mftodos primitivos y no se utiliza hielo. 

El ambiente de las aldeas donde se realizan las actividades relacionadas 
con la pesca a lo largo del litoral de las islas hace que sea muy dificil 
proporcio~ar instalaciones adecuadas, a fin de asegurar la disponibilidad de 
agua, locales sanitarios o hielo durante las etapas de manipulaci6n y 
comercializaci6n. Los productos finales resultan de baja calidad. Un 20% de 
las materias primas de alto valor, como los camarones, presentan signos de 
deterioro al llegar a las plantas de procesamiento. 

Generalmente, al descargarse, la pesca se coloca en canastos de bambu o 
de mimbre. En algunas estaciones de desembarque exper:imentales se ban 
introducido recipientes de pl4stico. A continuaci6n, el pescado se vuelve a 
empacar en hielo si est4 destinado a plant~• de procesamiento o mercados 
lejanos. En las zonas rurales se acepta el pescado sin hielo. Se utilizan 
camiones y camionetas para el transporte. Entre las ciudades se estfn 
utilizando cajas aisladas. Entre un 20 y un 30% del pescado descargado o 
capturado en zonas remotas se pierde por falta de hielo. El Gobierno est4 
tratando de incrementar la producci6n de hielo y la utilizaci6n de cajas 
aisladas. 

Las especies de agua dulce se tratan en forma menos cuidadosa que las 
marinas, con excepci6n de las cultivadas, que son tratadas con esmero. 

Procesamiento 

El procesamiento para el mercado interno se hace principalmente en 
pequefta escala. En 1980 funcionaban en el pais unas 8.000 instalaciones 
tradicionales. Estas procesaron 763.000 toneladas de pescado. Kfs de un 
50% de los pobladores participan en el procesamiento de pescado salado y 
secado. 

Por su popularidad, bajo precio y ffcil mantenimiento y transporte, los 
productos mfs importantes del mercado local son los secados, salados, hervidos 
en salmuera y fermentados. 

La manipulaci6n deficiente, el tipo de tecnologia utilizado, la falta de 
higiene y el exceso de calor causan la rApida deterioraci6n del pescado. A 
veces la calidad de la sal tambi~n es def iciente. 

En el caso del enlatado, se utiliza casi P.xclusivamente pescado pelfgico, 
especialmente sardinas. Por ello, las enlatadoras operan principalmente en la 
zona de Bali. 

La producci6n de harina se realiza junto con la de conservas. 
Actualmente se estln desarrollando nuevas enlatadoras para la producci6n de 
at6n en gran escala. 

Control de la calidad 

Se ha establecido un programa de control de la calidad tanto para los 
productos de exportaci6n como los de consumo interno. En dicho sistema 
intervienen los organismos encargados de las pesquerias y el Ministerio de 
Salud. Las normas adoptadas establecen requisitos minimos para las plantas de 
procesamiento. Se han construido 24 laboratorios en distintas zonas del pais 
a fin de efectuar el control. Los productos de exportaci6n deben satisfacer 
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los requisitos establecidos y obtener un .. certificado de calidad para la 
exportaci6n... Se controla principalmente la calidad de los camarones 
congelados, las ancas de rana y el atiin, los cuales son sometidos a anilisis 
sensoriales y microbiol6gicos. 

El Gobierno taabi~n estl empeftado en mejorar la infraestructura portuaria 
y de aanipulaci6n con airas a mejorar la calidad. 

Infraestructura de procesamiento a escala industrial 

Plantas de congelaci6u, hielo y almacenamiento refrigerado; 

Los sistemas de congelaci6n mis utilizados son los de aire frio y placas 
de contacto. En 1980 habia 38 unidades de congelaci6n con una capacidad 
diaria de congelado de 284 toneladas. La mayoria de las instalaciones se 
utilizan para la congelaci6n de camarones para la exportaci6n. 

En 1980 existian 365 plantas de hielo con una capacidad total de 
7.000 toneladas/dia, la aayor parte de las cuales estaba concentrada en las 
grandes ciudades. 

Se dispone de 69 c.lmaras de almacenamiento en frio con una capacidad de 
145.000 toneladas. Zn general, estas clmaras pertenecen al sector privado y 
se utilizan para el camar6n y el atiin. 

Fabricas de conservas 

En Indonesia existen 18 plantas de enlatado con una capacidad diaria de 
unas 198,5 toneladas. En 1982, se procesaron unas 9.844 toneladas de pescado 
en estas plantas. ~l desarrollo de esta industria se ve limitado por la falta 
de latas. Se espera resolver este problema mediante la construcci6n de una 
f4brica de latas de propiedad estatal a fin de lograr una producci6n de 
130.000 toneladas de latas al afto. 

Tambi~n se enfr~~tan problemas de abastecimiento de materias primas, dado 
que se prefiere ex~ortar el at6n congelado. 

Arreglos institucionale~ 

La actividad pesquera en Indonesia est4 regida por 6rganos especificos 
que dependen del Ministerio de Agricultura, y se encargan de la reuni6n de 
estadisticas, la concesi6n de licencias pesqueras, la capacitaci6n, la 
fiscalizaci6n y la organizaci6n de los pescadores, adem!s de la labor de 
reglamentaci6n. 

La Direcci6n General de Pesca supervisa los centros de desarrollo y los 
puertos pesqueros sobre el terreno. En las provincias existen los llamados 
"Servicios Provinciales". 

Las cooperativas desempeftan un importance papel en la organizaci6n de las 
actividades. 

La estructura institucional oficial incluye centros de investigaci6n y 
desarrollo, asi como una Academia de Pesca y cuatro facultades. 

Adem4s, se proporciona educar 
institutos que dependen de los gob 

• capacitaci6n por medio de facultades e 
· provinciales. 
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Tambi~n existen arreglos para la prestaci6n de asistencia crediticia a 
las distintas asociaciones y cooperativas de pescadores en pequefta escala. 
Dicha asistencia puede prestarse en forma directa o indirecta, segun el tipo 
de arreglo. 

Principales problemas 

Auaentar el abastecimiento en forma proporcional al crecimiento 
poblacional; 

Incrementar la productividad; 

Kejorar la calidad de los productos y reducir las p~rdidas; 

Kejorar las condiciones de manipulaci6n mediante la ampliaci6n de 
las instalaciones; 

Kejorar el transporte y la distribuc:~n interna; 

Diversificar los productos de exportaci6n; 

Mejorar el embalaje y las condiciones de almacenamiento de los 
productos pesqueros tradicionales. 



.. 

- 53 -

B) Tailandia 

En 1984, Tailandia ten!a una poblaci6n de 15,7 millones de habitantes. 
Es un pa!s tradicionalmente pesquero, en el que un 90% de la producci6n 
pesquera proviene del medio marino. Con una producci6n anual de 2,2 millones 
de toneladas, la actividad pesquera de Tailandia es la quinta mis importante 
de Asia, despuls de la del Jap6n, China, la India y la Republica de Corea. 
Durante el period~ 1960-1977, esta industria registr6 un crecir.iento anual 
del 15%. 

Aunque en aftos recientes ban disminuido los desembarque, las 
exportaciones contin6an siendo muy importantes. 

Recursos 

Recursos marinos 

Tailandia tiene un litoral mar!timo de 2.600 km. El potencial total de 
recursos marinos extra!bles es de 1,4 millones de toneladas. En el Golfo de 
Tailandia dichos recursos se estiman en 910.000 toneladas, de las cuales 
770.000 corresponden a demersales y 140.000 a pelAgicos. En la zona restante 
del Kar de Andaman existen 200.000 toneladas de recursos demersales y 
90.000 de pellgicos. 

Existen unas 850 especies marinas, las m!s importantes de las cuales son 
la caballa, la sardina, la anchoa, los t6nidos, el pargo, el meTo, la corvina, 
el camar6n, la langosta y el calamar, entre otras. 

Recursos de aguas interiores 

Los principales r!os suman unos 20.000 km y proporcionan 18.000 km2 de 
embalses aptos para la acuicultura. La superficie lacustre total es de unas 
300.000 hectlreas. 

En Tailandia existen unas 560 especies de agua dulce, especialmente 
carpa, gourami, bagre, tilapia y camar6n. 

Explotaci6n de los recursos 

La producci6n total de recursos acu4ticos de Tailandia aument6 de 
213.000 toneladas en 1960 a 2,2 millones en 1977. Posteriormente, hasta 1980, 
los desembarques de especies marinas disminuyeron y luego volvieron a 
registrar una recuperaci6n. La disminuci6n se debi6 al alza de los precios 
del petr6leo, a la declaraci6n de la zona econ6mica exclusiva por parte de los 
pa!ses vecinos y posiblemente tambiln a cierta sobrepesca en el Golfo de 
Tailandia. La recuperaci6n coincide con la reorganizaci6n del sistema de 
licencias internacionales, y el incremento de la producci6n de cultivo. 

En el cuadro que figura a continuaci6n se pueden observar las cifras 
correspondientes a aftos reciente~. 



Producci6n pe~quera por subsector, 1974-1983 (en toneladas) 

Acuicultura interior 
Pe sea Mari- Pesca en aguas Lagunas de Agua dulce 

Ano Total marina cultura !/ interiores agua sa lob re ~/ Lagunas Jaulas Acequia a Arrozales 

1974 1 510 466 1 315 926 33 889 158 876 ~/ 1 775 NA NA NA NA 
1975 1 555 300 1 303 816 88 254 130 856 1 538 14 770 227 214 14 625 
1976 1 699 086 1 389 282 159 987 114 936 2 523 13 292 201 291 18 574 
1977 2 189 907 1 934 266 130 101 89 233 3 166 16 051 477 279 16 334 
1978 2 099 281 1 849 769 98 101 102 129 9 915 17 695 111 243 21 318 
1979 1 946 334 1 812 585 89 914 103 714 10 659 15 653 334 273 13 202 
1980 1 7?2 948 1 581 677 54 458 110 490 11 818 18 394 403 371 15 337 
1981 1 9119 025 1 723 774 87 091 116 558 13 579 28 568 1 005 1 218 17 232 
1982 2 120 133 1 860 994 112 735 87 732 12 842 26 527 324 642 18 337 
1983 2 255 415 2 002 076 83 828 102 820 14 064 --------------- 52 627 --------------

1/ La producci6n de maricultura 'Olnprende el berberecho de cultivo, el mejil16n verde, la ostra y el 
mejill6n barbado ("horse musse.l"). 

2/ La producci6n de lagunas de agua salobre incluye todas laa especies de camarones, adem4s de cangrejo y 
pecea7 Sin embargo, en laa eatad{aticas correspondientea a loa aftos 1974-1976 s61o se incluyen especies de 
camaronea. 

!I lncluye la acuicultura de agua dulce. 

Fuente: Departamento de Peaquer{aa, Tailandia. 

V1 
~ 
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Explotaci6n de aguas interiores 

En 1983, las pesquer1as interiores contribuyeron un 5% al total de la 
producci6n pesquera naciooal. Aunque dicha cifra no parezca indicar una 
actividad importante, estas pesquer1as constituyen el sustento de 
13.500 faai.lias. 

Ese afto la especie m4s importante fue la tilapia, que represent6 un 25% 
de las capturas, seguida del "sepat siaa" con un 19%, el bagre con un 15%, la 
carpa con un 10,6% y el pez lagarto ("snakebead") con un 10,6%. Por otra 
parte, la acuicultura representa un 8% de la producci6n y se realiza en agua 
dulce, as1 ca.a en aguas salobres. La .. ricultura es el sector en que se ha 
registrado el .. yor ritmo Je creci.aiento. 

Explotaci6n marina 

Bay una intensa explotaci6n .. rioa y 9Uchos de los recursos que 
representan la base de esta peaqueria parecen baber entrado en aobrepesca, 
dado que los esfuerzos realizados por auaentar las capturas no ban logrado 
modificar las cifras correspondientes. En 1984, un 65% de las capturas fueron 
de especies con valor c011ercial. 

La pesca aarina se puede dividir en induatrial y en pequetla escala. En 
la industrial, arrastreros y cerqueros constituyen la .. yoria de los barcos 
disponibles. En la pesca en pequetla escala el equipo utilizado consta de 
trampas de baabu y pequetlas redes operadas IUUlualmente. En este caso, la 
pesca en pequetla escala produce s6lo unas 500 toneladas al allo. Las capturas 
de los arrastrero& representan un 50% del total, la de los "purse seiners" un 
24,5%, las de los arrastreros en pareja un 11% y la de los cerqueros un 4%. 

Utilizaci6n de las capturas 

Las cifras auestran que en 1984, la utilizaci6n auaent6 en todos los 
sectores de actividad, a excepci6n del salado y el secado. El creci.aiento 
general fue de un 20%, y en el sector de la conserver1a se registr6 un aumento 
espectacular, de 4.241 toneladas en 1980 a 181.326 en 1984. 

En 1984, un 42,8% de los recursos .. rioos se utiliz6 para la producci6n 
de barina de pescado, un 22,4% se consuai6 fresco, un 10,2% congelado, un 9,2% 
enlatado y un 4,9% salado y secado. El resto fue cocido, ahuaado o se emple6 
en la fabricaci6n de pasta de camar6n u ocros productos. 

En el cuadro que figura a continuaci6n se ilustran los valores 
correspondiente• a la utilizaci6n de la pesca marina entre 1980 y 1984 • 



Utilizaci6n de la peaca marina, por tipo de producto, 1980-1984 (en tonelada1) 

Sec ado Cocido Pasta Harina Salsa Pe1cado 
Consumo y 0 de Camar6n de de en 

Ano fresco Congelado salado ahumado camar6n seco peacado peacado conaerva Otroa .!2.W. -
1980 427 989 123 873 116 320 20 844 15 099 17 497 822 834 75 024 26 818 1 655 1 647 9~3 

1981 505 464 122 369 126 403 28 015 16 830 52 303 840 974 90 130 41 241 743 1 824 444 
1982 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
1983 482 115 155 573 271 684 20 581 21 376 75 449 859 958 92 290 116 283 4 677 2 099 986 
198.:+ 443 298 200 958 79 732 21 579 19 001 97 526 843 446 80 671 181 326 5 482 1 973 019 

I 

\JI 

°' I 

Not a: Congelado para la exportaci6n. 

Fuente: Departamento de Pesquer{aa, Tailandia. 

• 
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Casi toda la producci6n de agua dulce Cun 72,8%) se destin6 al consuao 
fresco y un 12,9% se utiliz6 para el salado y secado y otros usos cOllO 
ahumados, salsas, pastas, harina y fertilizantes. 

Co.ercializaci6n 

Consumo interno 

En Tailanclia la aayor parte del pescado se consume fresco. En 1984, el 
consu.o por habitante fue de 21 kg. En las zonas septentrional y 
nororiental, dicbo consumo es de 7,8 kg, aientras que en Bangkok se eleva a 35 
kg, al igual que en las zonas costeras, donde se encuentra el 56% de la 
poblaci6n. 

Por lo general, la distribuci6n y la venta est4n en aanos privadas. Los 
vendedores de pescado se dividen en dos grupos: los que estAn autorizados por 
la organizaci6n de ca.ercializaci6n pesquera 11 ... da Fish Market Organization 
(:FMO), y los no autorizados por dicha organizaci6n. 

Las organizaciones guberlYllentales que se ocupan de la comercializaci6n 
del pescado son la Fii> antes .encionada, una eapresa de alaacenaaiento 
refrigerado, y la cOid Storage Organization (CSO). La !!!Q supervisa los 
deseabarque en 12 estaciones doade diaria.ente se realizan las operaciones de 
venta en rem.ates con la participaci6n de los interaediarios de 
coeercializaci6n inscritos. La CSO compra pescado para congelarlo y 
distribuirlo en las zonas septentrional y nororiental. 

Er .ercado externo 

La industria pe$quera tailandesa es un ejeaplo de ripido crecllRl.ento 
dentro del aundo en desarrollo. En aftos recientes ha tenido un progreso 
aclairable y se cuenta entre.los mayores exportadores del mundo. En 1982, las 
exportaciones pesqueras representaron un 7% del total nacional. 

En el cuadro siguiente figuran las estadlsticas correspondientes al 
perlodo 1970-1985: 

Total de las exportaciones de productos pesqueros, 1970-1985 

Atlu Toneladas IJlo Toneladas 

1970 44 956 1978 235 386 
1971 55 111 1979 277 896 
1972 82 381 1980 262 568 
1973 104 133 1981 300 036 
1974 88 221 1982 295 900 
1975 97 994 1983 344 681 
1976 133 454 1984 406 990 
1977 180 331 1985 466 219 

Puente: Departamento de Pesquerlas, Tailandia. 

A eontinuaci6n, se ilustra el gran auge que ha eobrado la eonserverla. 
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Exportaciones de 2!scado I 2roductos 2esgue~os 1 1981-1984 
Ceo toneladas y millones de bath) 

1981 1982 1983 1984 
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Canti~Valor 

Caaarones 
congelados 19 699 2 081 22 647 2 764 20 211 3 165 19 430 2 798 

Cefal6podos 
congelados 39 000 1 248 42 656 1 784 39 301 1 637 42 820 NA 

Karina de 
pescado 111 042 968 83 074 701 92 751 784 85 490 743 

Karina de 
crustaceos 
y 110luscos 20 289 327 20 713 377 HA NA HA NA 

Pescado 
congelado 49 000 530 53 116 688 5 375 685 75 250 1 017 

Cefal6podos 
secos 2 900 450 3 565 607 3 457 630 NA KA 

Camarones secos 1 976 180 2 217 216 2 013 197 HA NA 
Mariscos en 

conserva 40 848 2 092 65 770 3 186 71 570 3 821 114 460 6 212 

Fuente: Kinisterio de Comercio y HOAC, Tailandia. 
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En aftos recientes las conservas ban adquirido una i.mportancia fundamental 
gracias a las exportaeiones de atiin a los Estados Unidos y Europa. Ta.bifn se 
export• pescado fresco, refrigerado y congelado al Jap6n, Kalasia y los 
Estados Unidos, y sepia refrigerada y congelada al Jap6n, Italia y Francia. 

Las lllportaciones se triplicaron entre 1981 y 1985. En su aayor parte, 
constan de atiin listado para enlatado, el cual se reexport• en esa forwaa. Lo 
aiS90 puede decirse con respecto a otros i.mportantes procluctos de pescado, 
crustfceos y cefal6poclos, que ta.bifn se reexportan con aayor valor agregado. 

Kanipulaci6n y procesaai.ento 

La pesca destinada a la explotaciAn ca.ercial requiere una .. nipulaci6n 
adecuada a bordo; sin embargo, la pesca de acompaftaai.ento, que representa 
un 44%, no se conserva en fon1& apropiada y es generat.ente de baja calidad. 
En 1983, aproxiaadamente un 94,6% de la pesca de aca.patlaaiento se utiliz6 
para la fabricaci6n de harina. 

En general, los barcos que se dedican a la pesca pelfgica son de aadera, 
tienen entre 12 y 19 metros de longitucl y ala de 20 atlos de uso. Las aareas 
pueden durar de 10 6 12 boras a 4 6 6 dlas. En general, se utiliza hielo en 
barras. Otras veces, cuando la pesca va a ser destinada a la fabricaci6n de 
salsas o al salado-secado, se utiliza sal. Un nU.ero l:iaitado de barcos .is 
grandes cuentan con pequetlas bodegas refrigeradas sin ning6n sisteaa de 
drenaje. Por lo general, la cantidad de bielo utilizacha es de l parte por 
cada 3 6 4 de pescado. 

Las especies mfs valiosas capturadas por los arrastreros se clasifican y 
se colocan en hielo antes del deseabarque. Se utilizan cajas de aadera, de 
plAstico o de metal, las cuales, suy a menudo, son poco apropiadas. 

En la etapa de la descarga, la ·aanipulaci6n deficiente ti~ne efectos 
adversos para la calidad de los productos. 

En las estaciones de deseabarque, las condiciones no son adecuadas. El 
pescado suele lavarse con agua del puerto y se coloca en canastos de bambu. 
Las especies de pequeftos peligicos de mayor demanda se colocan en canastos o 
cajas de madera con bielo ~ se transportan en camiones aislados o abiertos a 
lo• mercados mis importantes ~~ Tailaodia y H4llasia. 

Las sardinas utilizadas para la conserverla se cargan a granel, en hielo, 
en camiones abiertos y son transportadas a distancias que oscilan entre 200 
y 1.000 km. 

Existen 19 puertos de desembarque principales, en los que se manipula un 
77% del pescado del pals. Ademis, existen 13 estaciones de desembarque con 
instalaciones a cargo de la _!!!Q. 

Procesamiento 

Gracias a un conjunto de modernas instalaciones de procesamiento, como 
almacenes refrigerados y grandes plantas de conservas, se desarrolla una 
intensa actividad de procesamiento y conservaci6n de pescado en pequefta escala 
alrededor de la~ poblaciones a lo largo de la costa. Los m6todos mAs comunes 
son el secado al sol, el salado, la preparaci6n en salmuera, el ahumado y la 
fermentaci6n. No obstante, la mayor parte de los rubros de exportaci6n de mis 
alta calidad son producto de la industria de congelado y enlatado. 
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En el siguiente cuadro. relativo a ciertos productos seleccionados. se 
indica el niimero de plantas de procesaaiento existentes en 1984; 

Tipo de planta Total Tipo de planta Total 

Astillero 
Flbrica de hielo 
Almacenaaiento en frlo 
Pescado en conserva 
Salsa de pescado 
Barina de pescado 
Pasta de c ... r6n 
Pescado salado 

168 
155 

78 
38 

113 
95 

2 860 
800 

Congelado y almacenamiento en frlo 

C...rones secos 
Calaaares secos 
Kejillones secos 
Pescado cocido 
Pescado ahuaado 
Galleta de pescado y caaar6n 
Alb6ndigas de pescado 
Baa pla 

La industria del congelado estl auy desarrollada en Tailandia. Se 
utilizan pescados. cefal6podos y c ... rones como materia prima. Existen 

284 
865 
776 
138 
184 

78 
~ 
37 

44 plantas autorizadas para exportar productos congelados. Kuchas de estas 
e.presas cuentan con otras instalaciones para la fabricaci6n de hielo. la 
aanipulaci6n y la pesca de profundidad. Si bien en auchas plantas se aplican 
pr4cticas adecuadas de procesaaiento. control e higiene. es dificil lograr el 
ai590 nivel de calidad en los sectores aenos desarrollados de la industria, 
Ro es sorprendente encontrar tales desajustes. dado que el ritmo de desarrollo 
ha sido sumaaente acelerado y que se ha alcanzado gracias a la i.aportaci6n de 
aaquinarias y tecnologias. 

El problema principal para la'industria del congelado es la cafidad y 
disponibilidad de materias primas locales. A falta de Estas. la alternativa 
parece ser la importaci6n y el aprovechamiento del valioso producto de la 
acuicultura. 

Enlatado 

Actualmente, la mayor parte de los productos enlatados son de at6n, 
caballa, cangrejo, camarones y alimentos para animales domEsticos. Otros 
rubros de conservas son las almejas, la came de cangrejo, los camarones, 
calamares y c6cteles de productos marinos. Las plantas enlatadoras tambiEn 
producen conservas de legumbres y frutas. Existe una gran tendencia a la 
diversificaci6n de los productos, asi como del tamafto de las latas y los tipos 
de salsas, segun los mercados. 

En 1985, las enlatadoras utilizaron m4s de 100.000 toneladas de atun, 
un 35% del cual fue capturado por pescadores tailandeses y el porcentaje 
restante de importaci6n. 

Las enlatadoras tambiin se ven afectadas por la falta de materias primas 
y la baja calidad de Estas. En muchoa caaos lat etapaa inicialea del proceso 
siguen realiz4ndoae en condiciones precarias y ain suficiente control. 

Harina 

La infraestructura industrial para la producci6n de harina de peacado ha 
alcanzado dimenaiones excesivas. Anualmente ae tranaforman unas 
800.000 toneladas de peacado en casi 200.000 toneladas de harina, de la• 
cualea se export• un 50%, principalmente a otroa paiaes asi4ticoa. 
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Un~ caracterlstica singular es la utilizaci6n de materia prima mixta. En 
los demAs aspectos, la tecnologla empleada no ofrece grandes variantes. 

El r~sultado es una harina de bajo contenido proteico (55 a 60%), lo cual 
puede atribuirse a una extracci6n deficiente del aceite. Por otra parte, su 
contenido de arena es muy alto, lo que tambiEn explica su gran rendimiento. 

Dada la baja calidad resultante de tales factores, este producto no tiene 
mucha aceptaci6n en Europa o el Jap6n. 

En general, la industria de harina de pescado atraviesa una situaci6n 
diflcil, pero es indispensable al pals a fin de aprovechar las grandes 
cantidades de pesca de acompaftamiento. 

Salsa de pescado "nam pla" 

Entre los procesos tradicionales de Tailandia, este produ~to merece un 
lugar especial. Su exportaci6n aument6 de 1.000 toneladas en 1973 a 7.534 
en 1982, y su mercado est! integrado por pobladores asi4ticos radicados en 
otras regiones. Anualmente se utilizan 30.000 toneladas de-pescado para 
producir una cantidad similar de "nam pla". La producci6n se realiza en 
96 plantas autorizadas que presentan caracterlsticas de industria domEstica, 
algunas de las cuales tienen dimensiones considerables y fabrican un producto 
de alta calidad. 

Este producto se presenta como un liquido de color claro, entre amarillo 
Ambar y marr6n, sumamente salado y con olor y sabor a queso. 

Proceso tradicional de fabricaci6n de "nam pla" 

a) Se lava el pescado en agua de mar; 
b) Se mezcla con sal a raz6n de 1:1/1,5:1; 
c) Se prensa a fin de mantener el pescado inmerso; 
d) Se deja reposar de 5 a 18 meses; 
e) Se extrae el l!quido; 
f) Se filtra el llquido; 
g) Se expone al sol hasta que madure; 
h) Se embotella. 

El Departamento de Asuntos Cientif icos de Tailandia ha desarrollado una 
tEcnica para realizar an 24 horas este proceGo que normalmente requiere de 6 a 
12 meses. El equipo empleado en esta labor es muy sencillo. Existen 
distintos grados de calidad y el producto se utiliza como condimento. 

Este no es sino un ejemplo de las numerosisimas variantes de productos 
fermentados existentes en los pa!ses asilticos. 

Otros productos tradicionales 

En 1982 se contaban 5.950 plantas productoras de pre~arado& y conservas 
en las que se empleaban m6todos tradicionales. En conjunto, estas plantas 
utilizan un 13% de la materia prima. Fabrican productos ahumados, salados, 
secados, as{ como pastas diversas y alb6ndigas de pescado. Por lo general, 
estos productos se venden en el mercado local. 
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Estas actividades desempeftan una funci6n social muy importante, aunque e 
menudo se realizan en condiciones sanitarias apenas tolerables. 

La calidad de los productos secos y salados es muy variada y depende del 
contenido graso del pescado. Estos productos suelen empacarse en canastos de 
bambu. 

Control de la calidad 

En Tailandia no se realiza un control de la calidad y una inspecci6n del 
pescado satisfactorios, si se tiene en cuenta la importancia socioecon6mica de 
la actividad pesquera. 

La legislaci6n vigente es confusa e incompleta. Si bien existen varios 
organismos nominalmente encargados de estas tareas, en la pr1ctica s6lo la 
Divisi6n de Desarrollo de la Tecnolog!a Pesquera (Fisheries Technology 
Development Division (FTDD)) ejerce cierto control, sin tener una clara 
competencia jur!dica ?ara ello. El control se ef P.ctiia en las plantas de 
productos congelados y enlatados para la exportaci6n. No se controlan las 
condiciones a bordo de los barcos pesqueros, las estaciones de desembarque o 
los mercados y plantas que abastecen el mercado interno. La falta de 
abastecimiento de materias primas locales hace que sea muy dificil aplicar 
reglamentaciones con respecto a las capturas y a la aceptaci6n de las materias 
primas. 

Investigaciones y capacitaci6n 

Existe una red de organis1'10s oficiales de investigaci6n y exploraci6n 
pesqueras, cuya labor consiste en determinar los recursos disponibles y 
fomentar el desarrollo cientifico y tecnol6gico. Los institutos de 
investigaci6n ban recibido apoyo de terceros pa!ses para la ejecuci6n de sus 
programas. Estos institutos realizan peri6dicamente cursos de entrenamiento 
en diversas esferas. 

Adem4s, existe un Departamento para e~ desarrollo de tecnolog!as que se 
ocupa particularmente de las t4cnicas en pequefta escala, aunque tambifn 
desempefta una labor en materia de educaci6n del consumidor, aplicaci6n de 
productos y otras esferas. El personal de este departamento ha desarrollado 
dos modelos de secadores mec4nicos, dos de ahumaderos y otras m4quinas de 
procesamiento. Algunas de estas mAquinas se ban introducido en las plantas 
procesadoras, con resultados satisfactorios. 

Principales problemas 

Crecimiento excesivo de la industria; 

Sobrepesca de algunas especies importantes; 

Falta de materias primas para la conserveria, el congelado y la 
fabricaci6n de harina; 

Hanipulaci6n deficiente a bordo, en las estaciones de desembarque y 
en los mercados internos; 

Condiciones sanitarias y de manipulaci6n deticientes en el 
procesamiento en pequefta escAla. 
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Con 7,05 millones de toneladas de capturas 1 China ~s el tercer pal$ en el 
mundo por su producci6n pesquera, segun datos correspondientes a 1985. El 
pals abarca una amplia gama de latitudes, desde las tropicales hasta las 
templadas. Cuenta con un litoral de 18.000 km, ademAs de los 14.200 km de 
litoral insular. 

Es el pals mAs poblado del mundo, con 1.034 millones de habitantes 
en 1984. Su crecimiento demogrlfico anual es de un 1,3% y su deusidad 
demogrAfica es de 104 habitantes por km2. 

Los recursos pesqueros y su explotaci6n 

En China, la actividad pesquera incluye las capturas y la acuicultura en 
aguas marinas e interiores. Este pals cuenta con cuatro zonas diferenciadas 
de pesca marlcima, todas muy ricas, cuya producci6n total ascendi6 a 
4,2 millones de toneladas en 1985. La producci6n restante proviene de la 
acuicultura, que se desarrolla en sus numerosos rlos y lagos interiores. En 
el siguiente cuadro figuran los valores de la producci6n correspondiente al 
perlodo 1950-1985, en miles de toneladas: 

Producci6n Aguas marinas Agua du lee 
Afto total Pe sea Cultivo Pe sea Cultivo 

1950 912 536 10 300 66 
1955 2 518 1 549 107 543 319 
1960 3 038 1 749 121 668 500 
1965 2 984 1 910 104 456 514 
1970 3 185 2 097 184 322 582 
1975 4 412 3 068 279 312 753 
1980 4 497 2 813 444 338 901 
1985 7 052 3 485 712 475 2 379 

El total de la producci6n pesquera representa un 1% del producto bruto 
agrlcola. Los incrementos m4s recientes se deben principalmente al aumento de 
la producci6n de la acuicultura de agua dulce. 

Producci6n pesquera 1 1984-1985 (miles de toneladas) 

Pesquerlas de captura 
Aguas marinas 
Agua dulce 
Acuicultura 
Aguas interiores 
Agua dulce 

Total 

1984 

3 305 
439 

639 
1 810 

6 193 

~!/ 

3 485 
475 

712 
2 379 

7 052 

!/ Informe INFOFISH/ONUDI, diciembre de 1986. 

!/ Informe INFOFISH/ONUDI, diciembre de 1986. 

Tasa de aumento (%) 

5,4 
8,2 

11,4 
31,4 

13,9 
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Producci6n de roductos acu4tico~ oria 

Producto 1983 1982 1983 COIDO % de 1982 

Total 545,8 515,5 105,9 

I. Productos acuiticos de aguas 
marinas 361,7 359,4 100,6 

• 
Por origen 

1. Producci6n natural 307,2 309,9 99,1 
2. Cultivo 54,5 49,5 110.1 

Por categoria 
1. Pee es 251,4 257,9 97,5 
2. Camarones y cangrejos 49,1 46,9 104,7 
3. Kariscos 36,8 31,7 116, l 
4. A lg as 24,4 22,9 106,6 

II. Productos acuiticos de agua 
du lee 184, l 156,1 117, 9 

Por origen 
1. Producci6n natural 42,0 36,2 116,0 
2. Cultivo 142,l 119,9 118,5 

Por categoria 
1. Pee es 175,9 148,0 118, 9 
2. Camarones y cangrejos 5,6 5,5 101,8 
3. Mariscos 2,6 2,6 100,0 

III. De los productos acuiticos 
de aguas marinas 

1. Corvina grande 3,4 5,9 57,6 
2. Corvina pequefta 2,9 3,1 93,5 
3. Pez sable 45,2 49,3 91,7 
4. Arenque magro y cabal la 36,6 28,8 127,l 
5. Algas marinas 23,l 21,9 105,5 
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La pesca marltilllla 

Este sector incluye la captura en alta mar y las cosechas de la 
niaricultura. China explota una plataforma continental muy rica y 
4,73 millones de km2 de aguas territoriales. Kuchos grandes rlos como el 
Yangtse, el rlo Amarillo y el rlo de las Perlas descargan sus nutrientes en el 
mar, produciendo condiciones muy favorables que dan origen a la plataforma m.ls 
rica del mundo, en que abundan numerosas especies de peces, moluscos y 
crust,ceos. 

La pesca marltima se desarrolla fundamentalmente hasta la isobara de los 
100 metros, donde existe sobreexplotaci6n. Las especies mis explotadas son 
corvinas, caballas y camarones. Las pesquerlas marinas proporcionan alrededor 
de la mitad del abastecimiento total. 

Kls de un mill6n de personas participan en la pesca marina, en la que se 
utilizan 109.000 botes motorizados pertenecientes a empresas estatales, 
cooperativas y particulares. Aproximadamente un 75% de las embarcaciones son 
pequeftos arrastreros. 

Karicultura 

La maricultura se desarrolla en los estuarios costeros y en distintos 
accidentes de la costa, donde las condiciones son muy favorables. Se realiza 
en dos formas: intensiva y semiintensiva, en lagunas de unas 2 hect4reas; y 
~tensiva, en superficies de aproximadamente 200 hectAreas. 

El Area total de maricultura es de unas 300.000 hect4reas. Este mEtodo 
es el m4s apto para aumentar la producci6n de especies de alto valor para el 
consum:> y la exportaci6n. Durante el perlodo 1985-1990, se espera obtener un 
crecimiento anual de un 11,4% a fin de alcanzar 1,2 millones de toneladas 
en 1990. 

La pesca de agua dulce 

En China, la piscicultura data de 2.000 aftos y muestra un desarrollo 
considerable. Los proyectos se centran en la crla de peces y bivalvos. El 
pals cuenta con 20 millones de hect!reas de rlos, lagos, embalses y lagunas, 
asl como canales y zonas inundables. Estos recursos distan mucho de estar 
plenamente aprovechados. 

La producci6n de agua dulce est! a cargo de granjas estatales y 
colectivas. 

En 1985, las capturas ascendieron a 475.000 toneladas, <!"~ repz-esentan 
un 6,7% del total nacional. Se obtienen varias especies de carpas, sargos, 
hilsa, esturi6n, salm6n, anguila, tortugas, cangrejos, camarones y otr~£ 
especies. 

Unos 43.000 barcos se dedican a la pesca en aguas interiores. 

Los cultivos de agua dulce 

Se est! promoviendo la cultura de agua dulce con miras a mejora~ el 
aba~tecimiento del mercado interno. China es el primer productor a: ~al en 
esta esfera. En 1985, se cultiv6 un 4rea que excedi6 de 3,4 mill~ · · .e 
hect!reas, incluidos 1,25 millones de hectAreas de estanques. La I ·du~ci6n 



- 67 -

super6 los 21 4 millones de toneladas y consisti6 principalmente de carpas y 
tilapias. La mayor parte de la producci6n se consume internamente. El 
promedio de productividad anual por hectirea es de 4 1 3 toneladas. 

Se esti fomentando el aprovechamiento de los arrozales 1 entre otras 
zonas 1 a fin de incrementar la producci6n mediante la explotaci6n extensiva 1 

que produce un rendimien·.o de 01 8 toneladas anuales por hect.lrea. 

Esta explotaci6n se caracteriza por la policultura1 dado que integra la 
agricultura y la pesca de crust.lceos (Kacrobrachium) y peces 1 especialmente 
carpas. El mayor problema estriva en las enfermedades icticas 1 que son 
dificiles de controlar. La piscicultura esti cobrando un caricter de 
actividad t~cnicoprofesional y su desarrollo es cada vez mayor. 

Infraestructura pesquera 

Existen mis de 700 puertos grandes y pequeftos a lo largo de la 
costa 1 JOO de los cuales cuentan con instalaciones adecuadas 1 que incluyen 
sum1n1stros de agua y electricidad 1 almacenamiento en frio 1 viviendas 1 

transporte 1 ademls de e$cuel~s y servicios mEdicos. 

La flota es relativ.uiente moderna. En general, consta de barcos con 
cascos de acero, arras~reros en pareja o simples, con una longitud tlpica 
de J'l-40 metros. Tam' iEn hay cerqueros mis pequeftos 1 aunque en general no se 
encuentran embarcaciones artesanales, salvo en las procincias meridionales. 

E~ ! una gran producci6n de aparejos y barcos de pesca por cuenta de 
f.tbricas estatales. Estas flbricas emplean a 50. 000 trabajadores y prr ~;·~en 
anualmente 100 barcos arrastreros de casco de acero, asl como motores, 
guinches, redes, entre otras cosas. Tambi~n prestan serv1c1os de reparaci6n y 
proporcic.·.in equipo de refrigeraci6n y de procesamiento. 

Desde 1970 se ban construido en gran escala arrastreros de 600 caballos 
de fuerza y algunos grandes cerqueros de tipo "purse-seiner". Est.l prevista 
la construcci6n de 50 camaroneros en la zona meridional del pals utilizando 
motores y equipo electr6nico importado. 

Utilizaci6n de las capturas 

Consumo interno 

Pese a la gran producci6n pesquera de China, su conswno per cipita es 
bajo, del orden de 5 kg/afto. Al parecer, existen posibilidades de mejorar 
esta cifra gracias a una polltica de crecimiento demogrlfico moderado y un 
aumento de la acuicultura. Esto es indispensable si han de cumplirse las 
metas establecidas por el Gobierno a fin de modificar la dieta china, basada 
principalmente en granos, y fomentar un mayor consumo de pescado, came, 
huevos, leche, frutas y legumbres. 

En el marco d~ la economia planif icada de China, el mercado no est.l 
regulado por la oterta y la demanda. El Gobierno planifica y ajusta 
peri6dicamente el equilibrio comercial. Se proporciona a cada provincia o 
municipio en que existan empresas de comercializaci6n sus propias 
instalacione5 ~e transporte y almacenamiento. El sistema se est4 modificando 
con miras a lv,rar una mayor flexibilidad mediante la interacci6n de las 
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fuerzas del mercado. La cantidad de pescado que puede obtener cada consumidor 
se deteTIDina mediante un sistema de tarjetas de abasteci.aiento. Los mercados 
estatales son grandes y modernos y se encargan de distribuir un 80% del 
volumen total de pescado. 

El transporte interno es complicado y se realiza principalmente por barco 
o tren. Esta es la \inica forma de acceso a muchas zonas rurales. 

En un principio, s6lo las cooperativas de abastecimiento y 
comercializaci6n estaban autorizadas a transportar y distribuir el pescado. 
Actualmente, los pescadores pueden vender los productos en alguno5 mercados 
libres. 

Los precios se rigen con arreglo a dos mecanismos. El pescado que se 
vende en cumplimiento de la cuota oficial est4 subvencionado en un 33%; el 
precio del pescado vendido en forma directa puede fijarse libremente. 

Kanipulaci6n, procesamiento y control de la calidad 

Kanipulaci6n a bordo y en la costa 

La manipulaci6n a bordo presenta DR.&Chas variantes segun el tipo de 
embarcaci6n y de pescado. En general, muchas operaciones no se realizan 
cuidadosamente y las condiciones de conservaci6n y almacenamiento son muy 
deficientes si se comparan con las normas vigentes en instalaciones 
industriales modernas. S6lo unos pocos barcos cuentan con bodegas aisladas, 
congeladores y otros equipos. Algunos barcos utilizados para el transporte 
emplean agua de mar refrigerada. Cuando las especies no tienen mucho valor 
comercial, no se las trata como fuentes potenciales de alimento. 

Al llegar a la etapa del desembarque, el pescado ya ha perdido una parte 
de su calidad original, especialmente en el caso de los pequeftos pel6gicos. 
Algunas especies de m4s valor se tratan con mayor cuidado y se conservan en 
hie lo. 

El tratamiento a que se somete el pescado de cultivo despuis de la 
cosecha es diferente. En algunas localidades de la zona sudoriental, el 
pescado se transporta vivo en tanques a los mercados locales, o incluso se 
exporta a Hong Kong. Ocurren pirdidas considerables que pueden oscilar entre 
un 20 y un 50%, debido a condiciones de transporte poco satisfactorias, 
especialmente en lo que respecta a los sistemas de ventilaci6n o los toldos de 
los vehiculos. 

En general, los ptoblemas de calidad se deben a la manipulaci6n 
deficiente, tanto en los barcos como en tierra. Aun cuando la relaci6n 
p~scado-nielo es de 1:1, se producen pirdidas en verano debido a demoras. 

Muchas plantas no re6nen las condiciones adecuadas porque no fueron 
diseftadas inicialmente para la manipulaci6n de pescado. En cambio, en las m4s 
recientes se utilizan ticnicas adecuadas de manipulaci6n. 

Para los productos de exportaci6n, la empresa nacional de inspecci6n de 
los productos de importaci6n y exportaci6n (China National Import/Export 
Commodities Inspection Corporation) emite un certif icado de sanidad. 
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procesos sencillos y tradicionales como el 
A partir de ese momento, en caabio, se inici6 
procesamiento en gran escala. 

Actualmente existen 430 flbricas con mAs de 50.000 trabajadores en 
distintas partes de China. Las 240 instalaciones estatales procesan 
anualmente cerca de 2 millones de tonelarlas de materias pri.mas para la 
fabricaci6n de 1.480.000 toneladas de productos. 

Sobre la base del peso, los tipos de productos son los siguientes: 

Congelados 72% 
Enlatados 8% 
Seco-salados 13% 
Cocidos 4% 

En aftos recientes se ban promovido otros productos tradicionales como el 
de tipo "surimi". 

La industria pesquera tamb~in proporciona insumos a otras industrias, 
como la farmaceutica, grlfica y textil, entre otras. 

En su conjunto, la industria requiere un mejoramiento de las 
instalaciones bAsicas, modernizaci6n y diversificaci6n. En la fabricaci6n 
local de equipo no se aplican tecnolog!as actualizadas. El rendimiento del 
trabajo es relatfvamente bajo, en comparaci6n con el de otras regiones. 

Congelado y almacenamiento en fr{o 

Existen 370 instalaciones de almacenamiento refrigerado de diversos 
tama~os, con una capacidad de 250.000 toneladas. La capacidad de c~ngelaci6n 
es de 7.000 toneladas/d!a y la de almacenamiento de hielo, de 190.000 
toneladas. Las plantas estln distribuidas a lo largo de la costa. 

La congelaci6n se reaiiza mediante equipo de contacto o de aire fr1o y se 
producen grandes bloques. 

Gracias al mejoramiento de las condiciones de vida, se est4n 
introduciendo embalajes mla pequeftos. A6n no se utilizan productos congelados 
individuales, aunque existe interb en esta tecnolog.'a. 

Actualmente, la industria frigor1fica china se caracteriza por l& 
disponibilidad de mano de obra y materias primas baratas y la introducci6n del 
control de la calidad. 

Los principales yroductos son pescados congelados y camarones de origen 
marino. La calidad y la producci6n se ven afectadas adversamente cuando las 
plantas funcionan en el 11mite de su capacidad. 

Hasta la fecha apenas se utilizan los bivalvos para fines de congelaci6r. 
y conse:va, debido a la falta de tecnolog1a e instalaciones apropiadas. 

Enlatado 

La industria conservera no cuenta con instalaciones moderna~ ni con un 
n<miero suficiente de tipos de vroductos viables. 
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Entre los productos enlatados autorizados por el organismo estadounidense 
de fiscalizaci6n de elementos y f4raacos (United States Food and Drug 
Aclainistration, USFDA) se incluyen; carpa frita, anchoas fritas, sardinas, 
caballas, anguilas de mar, almejas y sepia. Los distintos productos se 
utilizan en la preparaci6n de platos chinos tlpicos, como pescado frito 
condiaentado, pescado con fersento de soya, entre otros. Se envasan en 
frascos de vidrio para el merc•do local y se enlatan para la exportaci6n. La 
mayor parte de las exportaciones estin destinadas a comunidades de origen 
chino. Estos productos se caracterizan por su li.mi.tada variedad y la calidad 
relativamente baja del envasado y la impresi6n. Existe interes en modernizar 
esta industria, sobre todo en lo que respecta a envases de ficil apertura. 

s~cado 

Cerca del 50% de la pesca marina se trata mediante el secado o el 
secado-salado, incluidos el pescado, los camarones y .ejillones, entre otros 
productos. Las operaciones se realizan utilizando ~todos tradicionales. El 
producto recorre largas distancias antes de ser consumido. Si se logra 
mejorar la calidad, serl po~ible ampliar el merca,o. En las plantas mis 
grandes se utilizan tanbiEn tuneles de secado con aire caliente. 
Recientemente se ban producido y exportado al Jap6n cantidades importantes de 
pez ballesta. El fileteado de este pescado se realiza manualmente, aunque en 
forma muy higiEnica. El producto final es sumamente seco, con un peso de un 
8% del peso original. 

Otros procesos 

Unas 56 flbricas procesan algas para la producci6n de alginatos y yodo y 
disponen de equipo relativamente adecuado. Sin embargo, las instalaciones son 
anticuadas, lo que tiene efectos adversos para la calidad de los productos. 

Se produce aceite de hlgado de tibur6n para fines medicinales, incluidos 
los productos en forma de tabletas y c4psulas. Se cuenta con equipo muy 
actualizado para la producci6n de clpsulas de aceite de h1gado de pescado. 

Tambiin se produce harina, aceite y peptona; 6sta se utiliza como medio 
de cultivo de bacterias. La harina se proJuce aprovechando los residuos de 
otros procesos y de la pesca de acompaftamiento y el producto final es de baja 
calidad. 

Organizaci6n de la industria 

En ultima instancia el sector pesquero depende del Kinist•rio de 
Agricultura, Ganaderia y Pesquerias (Ministry of Agriculture, Animal Husbandry 
and Fisheries (KAAF)), la Oficina de Productos Acu4ticos (Bureau of Acuatic 
Products (BAP)), y la Oficina de Ordenamiento de las Pesquerias y Supervisi6n 
de Puertos Pesqueros (Bureau of Fisheries Management and Fishing Port 
Superintendence (BFM)). 

La Oficina de Productos Aculticos se oc~pa del desarrollo ~~ las 
actividades pesqueras, mientras que la Oficina de Ordenamiento de las 
Pesquerias se encarga de la administraci6n y regulaci6n. Adem4s, existen 
organismos especiales y 6rganos o empresas de distribuci6n y comercializaci6n. 

lnvestigaciones y capacitaci6n 

Actualmente el Gobierno otorga gran importancia a la capacitaci6n a 
distintos niveles. En 15 localida~es existen instituciones de capacitaci6n, 
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que ofrecen cursos de alto nivel a ais de 6.000 estudiantes. Se iaparte 
capacitaci6n en .. teria de pesca .. rina, recursos, acuicultura, refrigeraci6n, 
economla, organizaci6n construcci6n y reparaci6n de embarcaciones, tecnologla 
de procesaaiento, electr6nica, entre otras esferas. 

Existen tambi~n 16 escuelas de nivel intermedio con 5.000 estudiantes, 
ademAs de cursos de capacitaci6n de corta duraci6n organizados conjuntamente 
por las escuelas y las empresas. 

Se cuenta con .As de 100 institutos de investigaci6n y unas 1.000 
estaciones tecnol6gicas, que realizan investigaciones biol6gicas y pesqueras, 
asl como tecnol6gicas. Estos institutos tienen por objeto introducir nuevas 
tecnologlas de procesamiento y desarrollar una amplia gaaa de productos, 
~aciendo hincapi~ en el aspecto tecnol6gico, con airas a lograr un aejor 
aprovechamiento de los recursos. 

Conclusiones 

..:. 

Teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos marinos y continentales 
a6n inexplotados, en 1979 el Gobierno emprendi6 una polltica de 
desarrollo pesquero. 

~edan por resolver muchos problemas en las esferas de la manipulaci6n a 
bordo, el transporte y el procesamiento. 

Se reconoce la falta de tecnologla y equipo para el procesamiento 
adecuado de los produ:tos. 

Se carece de canales apropiados de distribucion interna para fomentar el 
consumo de pescado en algunas zonas. 

Dado que el consumo de pescado per c4pita es bajo, es necesario modificar 
y diversif icar la dieta. 

Existen posibilidades de aprovechar especies subutilizadas y de agregar 
mis valor y calidad a muchos productos. 

Es necesario desarrollar contenedores y cajas adecuados para el 
transporte de productos intermedios, asi como envases para l~s productos 
finales. 

Principales problemas 

Las preferencias de los consumidores se limitan a los productos 
tradicionales, lo que impide la ripida introducci6n y difusi6n de 
otros recursos. 

Es necesario adaptar y modernizar la infraestructura de manipulaci6n 
y procesamiento. 

'La distribuci6n se ve entorpecida por la falta de medios eficientes 
'de transporte. 

'La importaci6n de tecnologlas no va a la par de las necesidades y el 
'desarrollo local de dcnicas de procesamiento es insuticiente. 
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Anexo I. Producci6n de productos acuAticos, 1949-85 
{en decenas de ailes de toneladas) 

Aguas aario:is yua dulce 
Productos Total Producci6n Total Producci6n 
acu!ticos parcial natural Cultivo parcial natural 

45 

91 55 54 l 36 30 
133 81 78 3 52 40 
167 106 100 6 61 47 

190 122 115 7 68 50 
229 139 130 9 90 62 
252 166 155 11 86 54 
265 171 164 7 94 60 
312 194 182 12 118 61 

281 171 162 9 110 55 
309 186 175 11 123 63 
304 187 175 12 117 67 
231 143 134 9 88 53 
228 150 141 9 78 47 
261 176 167 9 85 49 
280 188 180 8 92 52 
298 201 191 10 97 46 

310 218 206 12 92 40 
305 219 205 14 86 36 
271 192 178 14 79 30 
290 205 189 16 85 32 
318 228 210 18 90 32 

350 256 233 23 94 32 
384 291 266 25 93 31 
393 291 269 22 102 36 
428 325 300 25 103 32 
441 335 307 28 106 31 

448 342 312 30 106 32 
470 362 320 42 108 31 
466 360 315 45 106 30 
431 319 277 42 112 30 
450 326 281 45 124 34 

461 323 277 46 138 36 
516 360 310 50 156 36 
546 362 307 55 184 42 
620 395 331 64 225 44 
706 420 349 71 286 48 

Cultivo 

6 
12 
14 

18 
28 
32 
34 
57 

55 
60 
50 
35 
31 
36 
40 
51 

52 
50 
49 
55 
58 

62 
62 
66 
71 
15 

74 
77 
76 
82 
90 

102 
120 
142 
181 
238 
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AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Introducci6n 

Dentro de los paises en desarrollo examinados en el prcsente informe, el 
conjunto de paises de AmErica Latina y el Caribe ofrece ~aracteristicas muy 
particulares, con una gran heterogeneidad de situaciones y niveles 
socioecon6micos muy diferenciados de un pals a otro y basta dentro de un mismo 
pals, como es el caso del Brasil. 

En cuanto a las costumbres alimentarias en particular, la c01Dposici6n de 
la dieta es muy diversa en los distintos palses. El consUlllO de pescado en 
esta regi6n es el mis bajo de los tres grupos de paises en desarrollo que se 
examinan. En cuanto al n!Jmero de caiorlas ingeridas, la Argentina est! entre 
los paises de mayor consWDO diario del mundo, con mis de 3.200 calorlas, en 
contraste con Haitl, que registra menos de 2.000 calorias/dla y se ubica entre 
los paises con mayor deficiencia en esta esfera. Al agrupar los paises de la 
regi6n seg6n este criterio, se obtiene la siguiente clasificaci6n: 

M4s de 3.200 calorlas: 
De 2.801 a 3.200 calorlas: 
De 2.401 a 2.800 calorlas: 

De 2.000 a 2.400 calorias: 

Kenos de 2.000 calorlas: 

Argentina l/ 
Mbico, Paraguay, Uruguay 
Brasil, r~nezuela, Colombia, Chile, 
Suriname, Guayana Francesa, Belice, 
Costa Rica, Cuba, Jamaica y otras 
islas del Caribe 
Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Panam4, Ecuador, Per6 1 

Bolivia, Rep6blica Dominicana 
Haiti 

A fin de proporcionar un an4lisis concept~al mis claro, trataremos de dar 
una def inici6n de cada uno de los palses examinados desde el punto de vista de 
la actividad pesquera. 

Este enfoque puede resultar mis acertado que proceder a una observaci6n 
detallada de los datos estad1sticos, los cuales por lo general son incompletos 
e incluso, a menudo, no muy f iables debido a la falta de fiscalizaci6n de la 
actividad y el carlcter poco sistemltico de la reuni6n de la informaci6n. 

En 1983 1 ~rica Latina contribuy6 un ll,8% a la producci6n peaquera 
mµndial y un 14,1% en 1984. Por otra parte, en el per!odo 1983-1984 la 
pesquer1a regional aument6 1 en t~rminos relativoa, en un 25,5%, mientras que 
el promedio mundial a6lo ascendi6 a un 5% J:./• 

Independientemente de las evaluaciones puramente cuantitativas, cabe 
tener en cuenta asimismo otros aspectos de gran importancia que contribuyen a 
caracterizar la actividad pesquera de cada pals y de la regi6n en su conjunto. 

J;/ 

];_/ 

Fuente: FAO, 1979-1981. 

Fuente: Organizaci6n Latinoamericana de Desarrollo Pesquero 
(OLDEPESCA). 
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Por ejemplo, el Jap6n es el priaer pals pesquero del .undo con una 
producci6n pesquera de 10 aillones de toneladas anuales, pero hay que tener en 
cuenta, adeals, que su poblaci6n registra el aayor consuao de pescado per 
cipita y que la pesca se destina directa.ente a la aliaentaci6n huaana. 

En cambio, la Uni6n SoviEtica, que ocupa el segundo lugar, destina gran 
parte de sus capturas a la aliaentaci6n de los aniAales de granja. 

El pals que ocupa el tercer lugar auestra un panor ... auy distinto. Se 
trata de China, donde gran parte de la producci6n prov~ene de cultivos en 
aguas interiores y se consume totalmente en el mercado interno. 

Seg6n este tipo de an4lisis, y teniendo en cuenta los diversos elementos 
pertinentes, podeaos decir que, debido a la cuantiosa producci6n dt harina de 
pescado de Chile y el Peri'i, la regi6n de Amirica Latina registra cifras de 
capturas desproporcionadas en relaci6n c~n el consUllO de su poblaci6n. Es 
decir que, aunque en tEr.inos de producci6n la regi6n parezca tener una 
posici6n preponderance, la pesca no es una actividacl tradicional, arraigada en 
la cultura de sus pueblos. 

Se puede exaainar tambifn el conaUllO de pescado si se estudian las cifras 
de suainistro diario de loa distintos tipos de alillentos en diversas regieones 
del aundo. 

En AmErica Latina, las protelnas derivadas del pescado tienen una 
participaci6n en la dieta de un 3 1 88% 1 lo que representa un valor 
relativaaente bajo si se compara con el de otras regiones tradicionalmente 
consumidoras de pescado. En tErminos de calorlas, la cifra del 0,57% es la 
segunda mis baja de las regiones exami.nadas, despuEa de Africa. 

En c~nsecuencia, la iaportancia de la actividad pesquera en AmErica 
Latina se debe mis bien a la preponderancia econ6mica relativa que tiene en 
ciertos palses, y no al conaumo de productos pesqueros por la poblaci6n. 

En los palaes de la zona del Caribe se observa un patr6n en cierto modo 
opuesto, aado que muchos palses muestran resultados negativos en la balanza 
comercial pesquera, aunque el consumo per c'pita es del mismo orden. 

Por otra parte, en la medida en que el producto de la explotaci6n 
pesquera se destina a la exportaci6n, las actividades conexas se realizan a 
escala induatr~.al y con buen nivel tecnol6gico; en cambio, cuando se trata de 
productos para el consumo interno exclusivamente, las ope:acionea auelen ser 
de caricter rudimientario y artesanal. 

Cabe destacar la importancia social del sector peaquero arteaanal dada la 
gran cantidad de mano de obra que participa directamente en fl en Chile, el 
Per6, Colombia, y el Brasil, asl como por el hecho de que eatas actividades se 
realizan en zonas que carecen de otras fuentes de trabajo. 

La situaci6n de la regi6n de ~rica Latina y el Caribe en lo que 
respecta a la producci6n y el consumo de pescado y otros recursos bioacuiticos 
debe interpretarse en el marco de las condiciones econ6micas y sociales de aus 
pueblos, que suman casi 400 millones de habitantes y teniendo en cuenta los 
cmabios produr.idos en la composici6n de la producci6n, asl como el grado de 
progreso tecnol6gico alcanzado. 
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El mejoramiento de los sisteaas de producci6n no es lo Gnico que debe 
considerarse uL adelanto tecnol6gico, sino taabi~n todo avance hacia el logro 
de la autosuficiencia tecnol6gica nacional o regional. Estos adelantos hacen 
posible la utilizaci6n de "tecnologlas apropiadas" con miras a armonizar el 
aumento de la producci6n con la fabricaci6n de alimentos que respondan a los 
hlbitos de consUlllO locales, asl como a las posibilidades adquisitivas de la 
poblaci6n. 

Sin embargo, en este conjunto de palses, el coaain denominador en aftos 
recientes ha sido el desarrollo de la pesca a escala industrial para la 
exportaci6n, lo que, en algunos casos, ha reducido en perjuicio del 
abasteci.miento interno. En efecto, si bien actualmente la regi6n produce y 
exporta productos pesqueros de alto valor ca.ercial tales como tunidos, 
caaarones, langostinos, langostas, concbas de abanico, entre otros, los cuales 
representan los rubros a.ls rentables, taabiEn es de suaa prioridad aprovechar 
la producci6n pesquera para satisfacer las necesidades de los sectores de 
ingresos .edios y bajos 11ediante la fabricaci6n de ali.mentos para el consumo 
bumano, utilizando especies con bajo costo de captura que actualmente se 
destinan a la ali.mentaci6n animal y al procesamiento de productos salados, 
seco-salados y de otro tipo. 

No obstante, la situaci6n econ6aica de los palses exige, al mismo tiempo, 
el mejoraaiento sostenido de los resultados de la balanza comercial de 
productos pesqueros, asl como del rendi.miento econ6mico general, sobre todo en 
los palses en que el conaumo de pescado representa wua carga para la economla 
nacional. 

En algunos casos, el auge econ6mico logrado como consecuencia del 
crecimiento de la producci6n pesquera no alcanza la magnitud deseada, dado que 
se debe a la actividad de flotas trasnacionales que operan con arreglo a 
diversos convenios o acuerdos. Si bien dicha actividad se traduce en mayores 
in&resos por concepto de exportaci6n, no entrafta el efecto multiplicador y la 
producci6n de empleos que generan l.~ industrias nacionales. 

Si se examinan rlpidamente los componentes de la producci6n, el panorama 
es alentador, dado que la fabricaci6n de productos procesados aument6 a un 
promedio anual de un 6% durante el perlodo 1980-1984. Sin embargo, lo que es 
mis importance es la disminuci6n del componente de harina de pescado en la 
producci6n total. 

En aftos recientes, se destacan los esfuerzos realizados por Cuba, Mixico 
y el Per6 con miras a hallar alternativas de producci6n para fomentar la 
fabricaci6n de productos que puedan contribuir en mayor medida al consumo 
humano directo. 

Descripci6n de las caracterlsticas de la actividad pesquera en algunos palses 
de la regi6n de Amirica Latina y el Caribe 

A fin de ilustrar algunas situaciones particulares de esta regi6n, se ban 
seleccionado varios palses que se examinarin por separado a continuaci6n, 
aunque sin entrar en mucho detalle, en aras de la brevedad del informe. Se 
tratar4 de hacer hincapii en los aspectos generales que contribuyen a la 
importancia del aector pesquero y en las caracterlsticas de la infraestructura 
de procesamiento y el tipo de productos y de consumo que predominan en cada 
pals. Por lo tanto, se dejarAn de lado la problem4tica de los recursos, tu 
cuantificaci6n, los medios y formas de captura, los caladeros y las especies 
-cuestiones que se tratan en otro informe- para examinar los aspectos 
tecnol6gicos del procesamiento, as! como sus problemas y limitaciones. 
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Criterio para la selecci6n de los paises 

Los paises de la regi6n se clasificaron se~6n el tipo de actividad 
pesquera que mis lo caracteriza, ya sea en de pequefta escala o industrial, 
teniendo en cuenta asimismo su volumen de producci6n. 

Se distinguen los siguientes grupos: 

1. Grandes productores de harina de pescado: 

Chile 
Peru 
Ecuador 

Pa!s seleccionado: Chile 

2. Exportadores de productos de alto valor: 

Ecuador 
K~xico 

Argentina 
Uruguay 

Pais seleccionado: Ecuador 
(Por ser, adem!s, un gran productor de 
camarones de cultivo, lo que lo coloca en 
este grupo en calidad de exportador) 

3. Exportadores de pescado blanco: 

Argentina 
Uruguay 

Pa!s seleccionado: Argentina 

4. Pa!see con importantes pesquer!as continentales en pequefta escala: 

Colombia 
Brasil 
Otros 

Pais seleccionado: Colombia 

5. Pa!ses de la zona del Caribe con escasos recursos y desarrollo limitado: 

Rep6blica Dominicana 
Hait! 
Jamaica 
El Salvador 
Costa Rica 
Otros 

Pa!s selecciooado: Republica Dominicana 
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Argentina 

Introducci6n 

La evoluci6n de la actividad pesquera en la Argentina ha cumplido tres 
etapas una vez que la explotaci6n comenz6 a realizarse en mayor escala. La 
primera se centr6 en la salaz6n de anchoita con ~todos artesanales para la 
producci6n de la tipica anchoa salada, que lleg6 a exportarse a Europa en 
cantidades importantes. En el decenio de 1950 pas6 a primer plano la 
actividad mls netamente industrial del enlatado, cuyo producto principal se 
basa en la misma "engraulis anchoita", que se utiliza para preparar la llamada 
"sardina argentina". Simultheamente, entre los decenios de 1940 y 1950, se 
desarroll6 la industria de harina de pescado sobre la base de sibalo extraido 
del rio Paranl. A mediados del decenio de 1960 comienza a desarrollarse el 
congelado, que constituye la base actual de las exportaciones, las cuales 
excedieron de 200 millones de d6lares EE.OU. en 1979. 

Datos generales 

Superficie continental 
Plataforma continental 
Litoral maritimo 
Poblaci6n 
Suministro de pescado/habitante 
Capturas (1985) 
Empleo estimado 
Empleo estimado 

2.779.741 km2 
1.000.000 1cm2 aproximadamente 

4.000 km aproximadamente 
30.096.918 

3,6 ltg/aflo 
407.000 toneladas 
sector primario 4.000 personas 
sector secundario 10.000 personas 

Caracterizaci6n de la actividad pesquera argentina 

La Argentina es un Estado riberefto con recursos pesqueros de gran 
accesibilidad, en cantidades que justifican la existencia de una gran 
infraestructura de extracci6n y procesamiento y en concentraciones que hacen 
viable la operaci6n desde el punto de vista econ6mico, es decir, de la 
relaci6n producci6n/tonelaje bruto registrado. 

Las especies principales -excluida la anchoita- cuentan normalmente con 
una buena demanda en el mercado externo, lo que sumado al escaso interfs del 
consumidor argentino en estos productos, ha provocado una actitud 
eminentemente exportadora. En este sentido, la Argentina presents uno de los 
indices mis bajos de consumo interno/exportaci6n, con valores de 0,25, y con 
una cifra global eatable de consumo interno del orden de las 100.000 toneladas 
de capturas/afto. 

Un detalle muy interesante es el gran dinamismo y velocidad de 
recuperaci6n que siempre ha mostrado esta industria, asl como el 
extraordinario efecto multiplicador que produce en las regiones donde se 
ubican las mayores concentraciones fabriles. 

La Argentina es un exportador de productos pesqueros "congelados", debido 
a las caracteristicas propias de las especies disponibles mis importances y a 
la demanda internacional de tales productos. 

En contraste con los paises que ban agotado sus recursos ribereftos y que 
cuentan con flotas y mano de obra inactivas, la Argentina debe hacer frente a 
presiones internacionales para que el Estado celebre convenios a fin de 
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permi.ti.r la captura de los supuestos "exceC::entes" por flotas extranjeras. No 
obstante, siempre y cuando se asegure la modernizaci6n de la flota, la 
estructura de la industria nacional permite el pleno aprovechamiento de los 
recursos, los cuales cuentan con un mercado seguro. 

El tipo de explotaci6n es eminentemente industrial, aunque las empresas 
no suelen ser muy grandes. La tecnolog!a utilizada y las condiciones 
sanitarias son adecuadas, y se cuenta con una producci6n nacional de barcos, 
aparejos de pesca, maquinarias para la industria y otros productos conexos. 
Las importaciones se limitan a ciertos instrumentos electr6nicos para la 
navegaci6n y motores de barcos; en cambio, se exportan plantas prccesadoras 
llave en mano, as! como numerosas instal£~iones de refrigeraci6n y maquinarias 
de procesamiento. 

Las capturas se realizan a bordo de 322 embarcaciones costeras de 
madera (10-25 m), 122 arrastreros de altura cercana (25-55 m) y 42 arrastreros 
congeladores y barc~s f4brica • Si bien la flota es suficientemente amplia, 
tiene una edad promedio de 20 a4os. 

Basta 1980, los principales productos fueron los filetes de merluza 
(hibbsi) congelados, diversas especies demersales congeladas enteras y calamar 
congelado entero. En ados recientes ha aumentado dram4ticamente la captura, 
congelaci6n y exportaci6n de camarones capturados en las costas patag6nicas, 
los cuales llegaron a representar una tercera parte del valor de las 
exportaciones. 

En general, la capacidad de procesamiento industrial no se utiliza 
plenamente. Durante el periodo 1978-1984 la industria del enfriado y 
congelado funcion6 a un ritmo que oscil6 entre un 30 y un 45% de su :apacidad. 

En el per!odo 1981-1984, el sector de la conserver!a utiliz6 entre 
un 40 y un 50% de la capacidad instalada y la industria de salaz6n h6meda 
oper6 a un 20-25% de su capacidad potencial. 

El abastecimiento de la industria harinera es muy limitado, dado que 
consta 6nicamente de los residuos de los dem6s procesos o de pescado sin 
ning6n valor, el cual constituye un porcentaje muy bajo de las capturas. 

La calidad de los productos refleja las exigencias del mercado 
internacional, especialmente de los Estados Unidos, Europa y el Jap6n. Se 
aplican procedimientos oficiales de control de la sanidad y la calidad de los 
productos de exportaci6n, y todos los productos est4n sujetos a inspecci6n 
sanitaria. Ademis existen normas nacionales a la par de los requisitos 
internacionales. 

Si bien el Estado no participa en la actividad productiva, cuenta con un 
organismo de regulaci6n del sector pesquero, la Subsecretaria de Pesca, la 
cual otorga los "permisos de pesca" a los particulares, determina la cuant!a 
de los recursos y establece la politica pesquera. 

Principales limitaciones 

Sector pesquero excesivameute dependiente de un mercado externo muy 
variable y sumamente sensible a los cambios de pol!tica econ6mica; 
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Falta de continuidad y claridad de la polltica sectorial, la cual 
est4 a merced de los cambios de Gobierno; 

La flota pesquera es anticuada, lo que hace que su capacidad 
operativa y extractiva se vea muy disminuida y los costos de las 
materias primas resulten demasiado altos; 

Alta incidencia del costo del transporte en las exportaciones a los 
principales mercados; necesidad de una mayor integraci6n regional; 

Alto costo del material de embalaje, especialmente de los envases 
para la conserverla; 

Necesidad de renovaci6n tecnol6gica de la conserverla y adopci6n de 
envases mis modernos; 

Alto costo de la pesca demersal y pellgica, lo que exige la 
importaci6n de materias primas para la conserverla; problemas 
relacionados con la competitividad de los congelados en el mercado 
externo • 
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.ARGENTINA - RESUMEN DE DATOS ESTADISTICOS 

ESPECIES 

Al "Orte d•I 4&:• S 
M•r•uia 
c ...... ~ 
U"IJOStino 
Orrn dt llr.ira 
Otr:n cortlfH 

41 "" d.i "8 "S 
fS'!ctor lslat Malvlnel 

De b•io '"f'dlm,...,o 
"COl'ilrnico 

\ 
Otros b•Cl!s 

Otrn• rnwioeot 

AECURSOS COSTEROS Y DEMERSALES 
1-10 .... ed•I 

C.M.$. 

J80.•93 
IR6.609 

11.000• 
56.~ 

115.G2t 

'46.000 

119.040 

s/d 

s/d 

CAPTURA ARGENTINA CAPTURA DEt. 
1979 1984 URUGUAY -·113- AIJTORES 

370.859.7 17•9U 9 
el.518.9 28.466.9 

•.1 18.618.8 
19.156.6 15.862.2 
32.149.8 27.605.2 

3.J52.• 1.290.4 

3.194.2 2.443.J 

11.590.4 1.702.7 

•.JIJ.2 3.6CJ.J 

79.700 
3.600 

700 
J<t 600 

200 

v .. r.w.ray,. Or~o MS 
s .. u, er 11 .• us 

8":t1• •' .JI .. us 
·Ot~ro ~ Jf»li~z . • ~I.'; 

Or~o1Pr6' .. T9R1 

0 ,.,,, ., ;ii . 19.<;3 

Oi.ro '-UI. 19~:; 

TOTAL l.3~047 !:i&.199.J 274.537.6 128.800 

,., La ""'"'oe•&n "" •• CIDIU•I .... ,, ..... .,. '•"•"'""" .. a ...... •oo .,.,., ...... ·~· c:oo~ ... "" .,, .. 
'"

0
-c' .. " IHlYl 9 ••. / Fuent~: INIDEP.recopilacion 

CUADRO 

EXf'ORTACONES len "'""de d61-tJ 

TIPO DE 
PAODUCTO 1171 197' 1180 1981 1982 1983 1984 ' 
EXPORT ADO 

C:ONCE· 
LAOOS '40.713.2 194.559,t 1219e1.,, 123.012.• 173.555.l 158.U0.7 141.070.4 

Ent«oe 
y 11. 0 37.480.1 49.122.0 ••2S.• H.535,1 17.737,3 53.l29.5 24.579.7 
Fllet 59.13'.7 ~.ns.1 ..... 2.0 :Je.H7,0 48.0:J0.8 37.398.9 19.652.S 
c: ......... 42.213.1 "'·'"-' 7.3 .. ,S l.JH,• 22.033,7 '5.182.7 "-:112.I 
Otr•• to'"'• 1.167.0 2.105.• 1.1•9.I 
t.an1oetlno• 1.21•,3 3.247.1 2.•17.2 11.1 .... 1 2•.0H,5 .... 24.2 10.505.1 
ENFIUADO 8.7•0.8 t0.55t.7 t.1'9.7 5.37'1,1 4.191.7 2.203.2 2.303.1 

Vie .. , •• 2.701.2 2.14 •• 7 2.433.4 2.714,0 2.M3.9 2.0•6.0 1.5113.7 

''•" baf'•ldo 11.039.• 7.143.0 1.756.3 2.503.t 1.737.4 157.2 719.• 
V • , t..-r•nr• '1,2 10.• 
DTROS •.•2•.• 8.4•o.o 10.825,5 1.022.• 7.1'9,l 1.550.1 5.735.0 

SeladO • IKD 
M Hlmuere, us. 2.113.I 3.193.1 •.171.8 3.T.JJ.O 4. 133,3 C.430.2 •.034.5 
Con•"'• 2.511.5 2.H:J,1 2.179,4 1.279,3 1.300,S 977.• 1.091,9 

"'''"' Suttoroduc•• 2.•31,1 1.955,1 3.172.3 1.121.0 1.051,l 59:1.4 355.7 
Merine 2.404,1 523.5 39•.3 6•3.l 57:1.4 252.9 
... ,, .... 111, 1 74,2 2.0 
\ ..•. 45,2 20.9 71.2 

TOTAL 151.075.• 213.791,:J 142.918,5,~.41",3 1ac.IH.3 177.29•.S 155.780 

Fuente: Subsecrecar!a de ''-!sea. 
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CUADRO 

CAl'AQOAOES OE "AOOUCCION EXl'AESAOAS 
EN TQNELAOAS OE :.IATERIA "RIMA 

RU8ROS 

ProcrUdo y IDot .. do } ea..·- y -eci6rs do cont. 
filotHCIO y COftfllodO 

Mlco - 1-1uaol 

S...ao numodo l~iul 
Cotlwnr• (iftcftoi tel } 

CAl'ACIOADES DE 
PAOOUCCION 

EXPAESAOAS EN 
TONELAOAS OE 

MATERIA PRIMA 

995.000 """"'} 
14.000 , ..... , 
2.000 ltemo.I 

15.916 homo.I} 
12.n1 lllftlO.I 

65.000 ,.,.,.oJ.) 

11.000 lteme1.I 

556.000 ,_.11 I 

PRODUCTOSPESQUEROSELABORAOOS 
lott•ilol•toMledell 

PROOUCTOS 1171 197t 1180 1911 1982 1913 
Fresco• o ••tr,....edo1 90.4 98.li 84.1 77.l 11,4 10.1 

~-CM 171.7 215.4 132.2 129.8 211.2 192.6 
eon.~ .. 16.7 18.1 14.4 .15,1 13.2 13,6 
5eco1. lill.ZOI. ltC. &.o 5.7 5.7 1..1 5.2 5.1 
Herlftt 20.2 33.1 28.l 22.0 21.0 17.0 
Acwll• 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

CAl'T\JA& 
MAXIMA 

SOSTENl8LE 

742.298 

'1.709 

179.040 • 
JJ0.000 R 

Fuente 
s.s.P. 
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CAPTURAS - EXPORTACIONES - I~ORTACIONl!:S - BALA.~ZA co~~CIAL - 1967/1984 

I E."'<PORTACIOHES IY.PORT ACI O:.c.s -. 
A::os C.\rTl:R.\ - - S A L D o . miles· I anles 

<tn) uSs (tn) uSs miles u~s -
1967 ..!!!1: 060 t 2 11. J 26. 0 _4.0SJ,!L_ _'h!!_~l 2.:?l~.~O_L + l.839 

-
l•J63 

... - 1.4)) 1S7.0H ... L J L'>Zi..9. :? •. 171·.n -1.L.l.iL-. _.! ~!5-!..l.9~ -
1969 169.lH.7 s. 7 l.:I~- __ 2.h!LL __!Q.609 __ ..!. . 0 :6. ~Q2_ - l.197 . 
1970 1SS.SJ7 ,6 ~-89S,O 4.814,0 1.399 3.1!6!.164 + 'J46 . ·-· 
1971 ?UL ".'46, l u .064,0 S~729,Z 1S.9.t9 ~-6. 57$. 566 - '"849 

. -
197? 2!.040 0 9.011.1 _Ll.':O':' _:L.ll!..:ZlL + 4.699 

-2.ll. 4.1..7...1 "' . . .. 
1973 _?70. lJS.., 7 ·- 27.J96,0 14.029,4 2.906 1.5?9 .l!i7.t + !2. ~ 99 -
1974 266.749,l 6.a.9:?7,0 33.642,0 4 •. ,ss3 6.23;.579 + 27.404 ---·- -
19·7S 199:067,S SS.467,0 19."9S,l 6.su 7.091.306 + 12.404 -
19i6 25_6. 206 1 1 ', .'07 c 0 ~s. SOLS '. ';li,__ : .; :jl. ill.;.. + 46.062 --
1977 J6•). •O:t .1 156.131.S l'9. :18?."' 9.6Sl 1.109.597 + 82.279 

---·- --
19iS S04.13S,9 216.07S,S 159·.01s,6 9.206 9,95.1.J-17 -
19i9 -s so. 263 ,o 1-ts. 11s,o 113. 791, 3 11. Jll LS.310.6.a6 -
19SO -:;ti.Sll..L..L 1r.i.11tL6 ij_?.99..L,L l, .627 ~ .. ~tJ1.i:.5..'!.L 

.1981 _:;si. 8 ;6 ,o 147.298,S 134.4U.S -------- 2S.344.60!l .. - ...... _ ---
195? 4S9.6.4S,o ?J: .OJSj"2 18.1.896,3 -------- 13.952.91)Q . 

-----~;7.4"i'R.8oo 1983 401.770,8 198.411 rl 177 .294,5 --
1984 . 305.484 ,8 126. s33 ;a 155.780,0 . ------ l 

* Hasta el mes de noviembr~ inclu9ive. 

MIUON[S 

Ot:USS 

200 

BRECHA EXPORTACIONES • IMPORTACIONES - ANOS J 974/1984 

EXPORTACIONES 

IHPORTACIONES 

117.i 1175 1176 lt77 lt71 lt7t ltlO IHI 1912 IHJ 

+ 149. 122 
.. - - -

+ 195.480 
--- .. 

+ 118.668 -·-
+ i08.569 -
+ 170. 943 - .. -· 
+ 169.875 

i 

• 
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Chile 

lntroducci6n 

Chile es un pals que mira al Oc~ano Pacifico y cuenta con un litoral de 
4.200 km de longitud, excluido su territorio antirtico, y una superficie 
superior a 1,6 millones de km2. Estas condiciones, sumadas a la fertilidad 
de sus aguas, ban becho que Chile ocupe actualmente uno de los primeros 
lugares entre los paises pesqueros sobre la base del volumen de rt ~rsos que 
extrae del mar, y que sus perspectivas futuras sean muy prometedoras, si es 
capaz de lograr un ordenamiento adecuado y una ~xplotaci6n racionel de sus 
recursos hidrobiol6gicos. 

Durante 1985 se extrajeron de sus aguas territoriales unos 4,8 millones 
de toneladas de diversos recursos marinoF ·~ las cuales, mAs de 4 millones 
corresponden a la pesqueria industrial : ?sto a la extracci6n y 
fabricaci6n de distintos productos en p~ ~ escala, incluidas las especies 
de cultivo. 

En aftos recicntes, el volumen de extracci6n y elaboraci6n pesqueras ha 
aumentado considerablemente; en 1984, dicho aumento fue de un 704% respecto de 
la cifra correspondiente a 1973. Este rendimiento se ha debido a una 
conjunci6n de factores y esfuerzos, como la aplicaci6n de nuevas tecnologias, 
la mayor productividad y especializaci6n de la mano de obra, la eficiente 
direcci6n empresarial y la acertada politica pesquera nacional, que ha 
proporcionado alicientes a la industria privada para asumir la casi totalidad 
de las labores de producci6n, asi como la explotaci6n de nuevos recursos. 

Caracterizaci6n de la actividad pesquera de Chile 

Datos generales 

Superfic ie 
Litoral mar1timo 
Poblac:i6n 
Suministro de pescado/habitante 
Capturas (1985) 
Empleo estimado (1984) 
Car4cter de la explotaci6n 
(capturas) (1984) 

Actividades 

1 t>OO 000 km2 
4 200 km 

i.5,8 kg/afto 
4 800 o~o toneladas 

51 000 

90% industrial/10% artesanal 

Debido al gran volumen de extracr,i6n y al reducido consumo interno, la 
industria pesquera chilena depende considerablemerte de los mercados 
interna~ionales. Esto explica su dinamismo y adaptabilidad a la aplicaci6n de 
nuevas tecnologias. 

Por la magnitud de sus recursos potenciales, la explotaci6n existence y 
la incidencia de estos factores en la economia nacional, cabe caracterizar a 
Chile como un pals pesquero con una importante actividad indusr.rial y una 
comercializaci6n orientada principalmente a la exportaci6n. 

Siempre y ct!ando "'o se produzcan alterac:iones ecol6gicas importances q•1e 
modifiquen la rotencialidad de los rec:ursos m~rinoc y se mantenga una relativa 
estabilidad y una e,,oluci~n normal de los mercados externos, la industria 
pesquera deber!a poder seguir desarrolllndose en forma sostenida sobre la base 
de un mejc . 1iento cada vez mayor de sus componentes, aJnque es posible que 
los ·.:ecurac;,11 e•t6n a punto de alcanzar su nivel mhimo de ap1ovechamiento. 
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En aftos recientes, las actividades del sector pesquero ban cobrado un 
auge extraordinario, lo que se ha traducido en un aumento de su aporte a la 
econom!a nacional. Una de las caracter1sticas salientes de este crecimiento 
es que el sector pesquero ha pasado a ser una importante fuente de divisas, 
dado que un 80% del valor bruto de su producci6n se destina a los mercados 
ex::ernos. 

Durante 1984 el valor de las exportaciones de productos marinas ascendi6 
a 441,f. millones de d6lares, lo que represent6 un 12,1% del total del comercio 
exterior. Esto signific6 que la contribuci6n del sector pesquero aument6 en 
un 86,9% respecto del valor exportado en 1979 y en un 8,1% respecto de la 
cifra correspondiente a 1982 (viase el cuadro 2). 

Otra caracter!stica notable de la industria pesquera, especialmente del 
sector industrial, es la dinAmica expansi6n registrada durante el 
per1odo 1977-1981, en que las tasas de crecimiento anuales superaron las del 
afto anterior en un 31%, un 22%, un 8% y un !4% respectivamente. Ademis, todas 
estas tasas fueron superiores a las de los demis sectores de la econom1a. 

Durante el per1odo 1977-1984, la participaci6n total del sector pesquero 
en el producto nacional bruto fluctu6 entre un 1,1% y un 2% y seg6n las 
proyecciones realizadas, se prevE el mismo nivel de participaci6n hasta 1987. 

El sector pesquero tiene gran relevancia social habida cuenta de que 
en 1984 proporcionaba m.ls de 51.000 empleos en uno de los pa!ses de Amfrica 
Latina con mayor consumo de productos pesqueros per clpita, del orden ~e 
15 a 17 kg/aflo. 

Recursos 

La indcstria pesquera chilena se basa en los recursos rellgicos, de los 
cuales los mAs importantes son la sardina espaftola, que represent6 un 55% de 
las capturas en 1984, y el jurel, con un 31%. No se ban publicado cifras 
sobre las reservas poten~iales de estas especies. Este factor es muy dif1cil 
de establecer, sobre todo porque no se conoce la cuant!a de las capturas 
realizadas por barcos de terceras banderas dentro del llmite de las 
200 millas. No obstante, la cifra estimada, que excede de 4 millones de 
toneladas, estl pr6xima al nivel mixi.::Jo. 

En cuanto a los recursos dem~rsales, cuyas principales especies son la 
merluza y el congrio, se estima que las reservas recuperables son Jel orden de 
150.000 toneladas/afto, y en el caso de la merluza en particular, de 
65.000 toneladas. 

Los recuxs~s bent6nicos dan lugar a una importance a.:tividad artesana 1 

ccntrad• en la recolecci6n de l:>eos, erizos (ya sobreexplotados), centollas, y 
langostas. En conjur.to, la extracci6n potencial de estos recursos se estima 
en unas 100.000 tonel~das/afto. 

Por lo tanto, el total de los recursos potenciales oscilar!a entre 4,2 y 
4,5 millones de toneladas/afto. 

Adem.ls, existe la posibilidad de explotar tunidos, bonito, calamar, 
tibur6n y otras especie1. 

• 
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Por otra parte, existen 7 centros de piscicultura en los que se estA 
estudiando la posibilidad de desarrollar los cultivos. Actualmente se 
cultivan choritos, ostras, truchas, cholgas, y se estln repoblando los erizos. 

Infraestructura de explotaci6n 

Flota pesquera 

En su totalidad, la flota pesquera industrial consta de l50 
embarcaciones, con una capacidad de bodega de 5.557 ml. En el periodo 
197l-1982 la ~apacidad de bodega aume~t6 en un 124%. 

La flota pelA5ica o cerquera consta de 247 barcos, con una capacidad de 
bodega de 49.967 m • Se estima que el promedio de edad de las embarcaciones 
es de unos 10 ados. 

La flota demersal es:l integrada por. 9l barcos, con una capacidad de 
bodega de 12.050 ml y una edad promedio de las embarcaciones de 
aproximadamente 12 aftos. 

A pesar de la edad de la flota, que es relativamente elevada, el auge de 
la accividad pesquera, especialmente de la pesca pellgica, ha alentado a los 
industriales a reparar a fondo sus embarcac:ones y a introducir equipo 
moderno. Una prueba de ello es que se estln empleando unos 20 aviones para 
actividades de prospecci6n a~rea, con una tasa de utilizaci6n de 5 
horas/dia/avi6n. 

Otro tipo de flota est! representado por 11 barcos flbrica que operan al 
sur del paralelo 4l• L.S., con 2l.534 ml de capacidad de bodega. 

AdemAs, existe un gran ni'.imero de embarcaciones artesanales utilizadas por 
mls de 50.000 pescadores de este sector. 

Del volumen total de recursos hidrobioJ.6gicos explotados, un 90% son 
capturados por la flota de p .. sca industrial, y el 10% restante por p~scadores 
en pequefta escala. 

lnfraestructura de procesamiento en tierra 

Plantas industriales en 1984 

Ti po N6mero de plantas 

Congelados* 
Conservas 
Ahumado y seco 
Salado 
Rectuctoras 

75 
42 

l** 
39 

Total 15~ 

* Incluye 10 barcos fAbrica. 
** Producci6n de car4cter artesaual. 

Capacidad instalada 
(toneladas procesadas/8 horas) 

l ll5 
l 107 

12 971 
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En general, la tecnologia utilizada en las capturas y el procesami \to, 
asi como a bordo de las embarcaciones de pesca pellgica, es moderna, con 
instalaciones relativamente nuevas o renovadas. 

Recientemente se ban hecho i.mportantes inversiones en las industrias 
harinera y conservera, las cuales funcionan en forma eficiente. La industria 
del congelado estl bien equipada en consonancia con el alto valor de los 
productos de exportaci6n, dada la gran variedad y calidad de los recursos. 

La elaboraci6n de productos seco-salados como el bacalao, que se basa en 
la utilizaci6n de especies blancas de alto valor, se realiza en pequetla escala 
y es muy escasa. Su comercializaci6n en el mercado interno se hace coincidir 
con las fiestas religiosas. Los productos son de buena calidad, aunque 
costosos, especialmente el congrio. 

La industria harinera estl entre las a4s llOdernas y mayores del mundo y 
obtiene un rendimiento de harina y aceite de buena calidad del orden de un 29%. 

Se ban desarrollado una aerie de productos mis complejos y por tanto, 
costosos, como los preparados, prefritados, pulpas y concentrados proteicos. 

Una parte importante de las maquinarias de procesamiento se importan, 
aunque muchos de los elementos utilizados por la industria tambiEn se producen 
localmente. 

Ademls, en competencia con articulos importados, el pais produce equipo 
para plantas de reducci6n y de c~nserveria, autoclaves, intercambiadores, 
prensas, concentradores, secadores, calderas automlticas y, en general, toda 
la linea de caldereria. Por otra parte, se importan componentes de controles 
automiticos, centrifugas y lineas automlticas de fileteado, de empaque, asi 
como maquinarias de refrigeraci6n y motores, maquinarias y otros equipos 
electr6nicos mls complejos. 

La industria pes~uera cuenta con tres astilleros en que se ha fabricado 
la mayor parte de la flota, la cual consta actualmente de 340 embarcaciones, 
con un promedio de capacidad de bodega de 200 t~neladas en los barcos 
cargueros y de 130 toneladas en los arrastreros. 

Actualmente se estln construyendo barc~s cargueros ~on una capacidad de 
bodega m!xima de 500 toneladas y arrastreros con una capacidad de carga m!xima 
de 200 toneladas. 

Puede decirse que, hasta la fecha, la industria pesquera nacional no 
enfrenta problemas en relaci6n con el abastecimiento de equipo y maquinarias 
para sus operaciones normales sobre la base de las actuales tecnologias de 
producci6n. 

Comercializaci6n 

Dada la relativa proximidad de la poblaci6n a la costa y a los centros de 
desembarque, lo• productos frescos dominan el mercado interno, pese a que los 
canales de comercializaci6n, por sus deficiencias estructurales a menudo 
limitan ~l abastecimiento. Ar.tualmente se consume un 70% de pescado fresco, 
un 25% de conservas y alrededor de un 3% de productos congelados. 

• 

• 
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La comercializaci6n externa se hace por cuenta de las empresas, aunque 
tambi~n cuenta con promoci6n oficial. La comercializaci6n de la harina de 
pescado est4 a cargo de una empresa que agrupa a los productores y centraliza 
un 90% de las exportaciones. Este sistema ha garantizado una rentabilidad 
satisfactoria. 

Estructura oficial 

La regulaci6n del sector pesquero chileno est! a cargo del Kinisterio de 
Econom!a, Fomento y Rec~nstrucci6n, y del Servicio Nacional de Pesca, que es 
el 6rgano ejecutor. 

La capacitaci6n t~cnica oficial se imparte en 29 centros, de los cuales 
23 dependen de universidades. En varias universidades se obtienen tltulos 
acad6micos en disciplinas espec!ficamente vinculadas con la pesquer!a. 

Principales problemas y limitaciones 

La explotaci6n de lus recursos mis importantes parece baber 
alcanzado niveles m!ximos; 

Sobreexplotaci6n de recursos bent6nicos; 

Distribuci6n interna; 

Falta de normas y mecanismos de control oficiales para los productos 
de exportaci6n; 

Escasa rentabilidad de la pesca artesanal; 

Sistema sensible a las variaciones del mercado internacional y a lac 
pol!ticas cambiarias del pa!s. 
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Colombia 

Introducci6n 

Colombia es el unico pais de la regi6n que cuenta con un extenso litoral 
mar!timo, tanto en el Pacifico como en el AtlAntico. AdemAs, en su territorio 
se encuentra la important1sima cuenca fluvial del r1o Magdalena, que origina 
una vasta actividad pesquera en pequefta escala, en contraste con la 
explotaci6n relativamente limitada de los recursos marinos. 

Cabe destacar que pese a esta diversidad de recursos, durante el 
periodo 1979-1983 el valor en d6lares de las importaciones de Colombia duplica 
con creces el valor de sus exportaciones, aunque entre Estas SP. incluian 
productos tan valio~os como los camarones. 

Sin embargo, el aspecto mAs significativo del sector pesquero de 
Colombia, no reside en parAmetros econ6micos tan directos como su contribuci6n 
al producto interno bruto, inferior a un 01 5% 1 o su baja participaci6n -de 
un 5 a un 6%- en las exportaciones del sector agropecuario, sino en su 
importante funci6n socioecon6mica. El sector de la pesca artesanal emplea en 
forma directa a 150.000 personas y, si se tienen en cuenta todas las 
operacio~es conexas, esa cifra asciende a unas 900.000 1 incluidas sus 
familias. Por su parte, el sector industrial proporciona unos 4.000 empleos. 

Datos generales 

Superficie del pals l 138 300 km2 
Plataforma continental 48 365 km2 
Extensi6n litoral mar1tima total 
Zona econ6mica exclusiva 980 000 km2 
Poblaci6n (1978) 25 618 000 
Consumo por habitante 4/4,5 kg/afto 
Capturas en 1984 76 000 toneladas 

2 960 km 

Luego de un per!odo de estancamiento y recesi6n durante el decenio 
de 1970, actualmente el sector parece estar en vias de r~cuperaci6n 1 dado que 
en 1984 se logr6 disminuir considerablemente el saldo negativo de la balanza 
comercial pesquera. 

Existe un gran n6mero de organismos de la administraci6n publica 
colombiana que se relacionan de una u otra forma ~on la pesca, lo que complica 
su labor en la prActica. Con todo, el sector pesquero depende en ultima 
instancia del Ministerio de Agricultura. 

Caracterizaci6n de la actividad pesquera en Colombia 

Dada su situaci6n geogr4fica, Colombia est4 en condiciones de explotar 
toda una gama de recursos. En lo que respecta a la pesca maritima, existen, 
en principio, dos alternativas principales; por una parte, el atun y, por 
otra, los camarones y langostas, adem4s de ciertas especies de pequeftos 
pel4gicos 

Con su litoral bioceAnico, el pa!s tiene acceso en for.aa econ6mica a 
importantes mercados de exportaci6n. Por otro lado, el clima y la orograf ia 
de las regiones costeras ofrecen la interesante posibilidad de cultivar 
productos acuAticos. Actualmente el Gobierno est4 empeftado en impulsar las 
inversiones privadas en el cultivo de camarones y, a ese fin, se estAn 
instalando laboratorios para el des3rrollo de las crias. 

.. 
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Ademls, existe una importantisima actividad en aguas interiores que 
resulta favorecida por las condiciones naturales a excepci6n unicamente de las 
marcadas diferencias de una estaci6n a otra en los diversos rios, de los 
cuales el Magdalena es el principal, cun recursos potenciales de 
120.0uO toneladas/afto. El abastecimiento de pescado a la poblaci6n depende 
fundamentalmente de la producci6n de las pesquer!as interiores. 

Aprovecbamiento de los recursos 

En el periodo 1980-1984 el promedio anual de capturas fue de 75.000 toneladas, 
un 64% de las cuales correspondieron a la pesca continental y el resto a la 
maritima. La disminuci6n de la pesca mar!tima se relaciona con una menor 
explotaci6n de especies pelAgicas para la producci6n de harina y conservas. 

De las 76.885 toneladas capturadas en 1984, un 20% corresponde a las 
pesquerias marinas a escala industrial, un 13% a la pesca mar!tima en peque~a 
escala, un 65% a la pesca artesanal en aguas interiores y un 1,2% a la 
maricultura. 

Un 85% de la pesca continental proviene de la cuenca del Magdalena; le 
sigue en importancia el Amazonas, con un 8%, y luego el Orinoco, el Sim6 y 
otros rios. 

La maricultura se basa en el cultivo de camarones y representa una nueva 
activ.dad; por su parte, la acuicultura de agua dulce se centra en truchas, 
cachama y tilapia. 

La pesca continental abastece al mercado interno de pescado fresco y 
produce peces ornamentales para la exportaci6n. 

La pesca maritima se destina a la producci6n de camarones (congelados), 
harina y conservas para la exportaci6n. 

Durante el periodo 1970-1982, gracias a la politica crediticia del 
Gobierno se fomentaron las inversiones relacionadas con la promoci6n de la~ 
exportaciones. 

La flota camaronera a escala industrial consta de 200 embarcaciones, que 
representan un 75% del total. Algunas de 6stas se dedican a la captura del 
camar6n de aguas profundas y las restantes pescan en aguas someras. Un 15% de 
las embarcaciones se dedica a la captura de pescado blanco, 6 capturan at6n 
y 15 langostas. 

Aproximadamente un 40% de la fluta opera con bandera ext~anjera. 

Para el procesamiento, la industria dispone de 19 frigorificos, 13 de los 
cuales estAn en la costa del Pac!f ico y 6 en la del Atl4ntieo, con una 
capacidad de congelaci6n total de 750 toneladas/dia, una capacidad de 
almacenamiento de 3.700 toneladas y una capacidad de fabricaci6n de hielo 
de 196 toneladas/dia. Unas 3.800 persona& tienen empleo en estas 
instalaciones. 

La pesca maritima en pequefta escala es limitada y se centra en la captura 
de recursos de pesca blanca como r6balo, pargo, mero, corvina, entre otros. 
Sus capturas representan una baja porci6n de las poblaciones disponibles. Los 
pescadores enfrentan serias dificultades para comercializar la pesca, dado que 
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no existen medias de conservaci6n y transporte adecuados. La Asociaci6n 
. Nacional de Pescadores Artesanales (ANPAC) est4 impulsando la agrupaci6n de 

los pescadores en cooperativas. 

Los pescadores artesanales de aguas interiores tienen problemas similares 
de conservaci6n y transporte. Ademas, estos pescadores se ven muy afectados 
por su periodo de inactividad, que puede durar seis meses o mls, dado que 
dependen en gran medida de su producci6n por su alto grado de autocon&lDDo, y 
no cuentan con otras fuentes de trabajo. 

Tecnologias aplicadas 

Dado el alto valor de los camarones, se aplican pr4cticas adecuadas para 
su tratamiento a bordo. Las instalaciones de desembarque son escasas y se 
destinan casi exclusivamente a este recurso, especialmente las instalaciones 
frigorificas. En general, para estas instaciones se ha utilizado tecnologia 
importada, dado que no se fabrican localmente. 

En la conserveria y la producci6n de harina se emplean ticnicas 
cl!sicas. En estos sectores no se utiliza plenamente la capacidad instalada 
debido a su baja rentabilidad y a la falta de abastecimiento de materias 
primas. En particular, la conserveria, no se desarrolla en condiciones de 
competitividad con la de Ecuador, que invade el mercado con precios m!s bajos. 

En cuanto a la pesca continental, las condiciones de manipulaci6n, 
conservaci6n y transporte son muy deficientes debido a la escasa producci6n de 
hielo. La ANPAC est4 tratando de mejorar esta situaci6n fomentando la labor 
de los Centros de Servicio a la Pesca Artesanal (CESPA). 

Comercializaci6n 

El consumo en el cercado interno es bajo y no cuenta con una distribuci6n 
adecuada, lo que hace que por lo general se limite a una quinta parte de la 
poblaci6n. Se espera que con la ampliaci6n del poder adquisitivo alDDente la 
demanda. 

En el ultimo decenio, Colombia se ha transformado en un importador neto 
de pescado. Esto se debe a la estabilizaci6n de las exportaciones y al 
aumento de las importaciones. El marco de referencia econ6mico que 
proporciona el Pacto Andino favorece la entrada de harina y conservas del 
Ecuador y de pescado enfriado y congelado del Peru. Esto ha af ectado 
considerablemente a la industria nacional. 

Las exportaciones m4s importantes se basan en los camarones y los peces 
ornamentales. 

Principales problemas y limitaciones 

A) De la pesca artesanal o en pequefta escala 

Falta de instalaciones de conservaci6n, manipulaci6n, 
comercializaci6n y transporte; 

Imposibilidad de acceso al cridito por falta de garant!as; 

Inexistencia de actividades alternativas o complementarias en la 
ipoca de subienda para los pescadores del r!o Magdalena; 

• 
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Precarias condiciones socioecon6micas de los pescadores; 

Inaccesibilidad de algunas zonas. 

B) De la explotaci6n industrial 

En el caso de la industria camaronera, falta de tecnologia y equipo 
propios, asl como de personal calificado; 

En el caso de las industrias conservera y harinera, falta de 
competitividad en el marco del Pacto Andino. 
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PRODUCCION PESQUERA NACIONAL 1984 Y SERIE 1975/84 {TONELADAS) 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984* 

Puente: 

Pesca Industrial Kart1ti.aa 

Pesca Artesanal Karttiaa 

Pesca Artesanal Continental 

Prnducci6n Acuicultura Continentai 

Producci6n Acuicultura Kar1tiaa* 

Total 

15.181,0 

10-.024,0 

50.146,0 

620,0 

914,0 

76.885,0 

Pesca Kadtima Aguas Continentales 

24.500 42.210,1 

23.600 51.601,3 

21.791 42.390, 9 

22.966 56.957,7 

14.858 48.805,5 

29.254 47.120,1 

46.971 48.004,0 

22.386 49.000,0 

12.212 45.343,0 

25.205 50.146,0 

Estadlsticas INDERENA - PltD 

Total J/ 

66.710,1 

75.271,3 

64.181,9 

79.923,7 

63.663,5 

76.364,1 

94.975,6 

71.386,0 

57.556,0 

75.351,0 

!/ Se refiere a la pesca controlada; la no controlada es estillada por 
el INDERENA en un 30% incluidos crusticeos y moluscos. 

* Los datos de 1984 •en de la Oficina de Estadlsticas, DG>ERENA. 
No se incluye la producci6n de acuicul.tura (1.534 teneladas) 

). 

• 
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Ecuador 

Introducci6n 

En el Ecuador, la induatria.pesquera es la segunda en iaportancia 
econ&ai.ca, despuEs del petr6leo y, por tanto, el Gobierno la consider• una 
actividad prioritaria. Actual.llente, esta induatria represent& casi un 3% del 
prod•.icto interno bruto. El organisao encargado de la regulaci6n de este 
sector e~ la Subsecretarla de Recursos Pesqueros, que depende del Ministerio 
de Industrias, Ca.ercio, Integraci6n y Pesca. 

Datos generales 

- Superf icie 
- Plataforma continental 
- Longitud de costa 

Poblaci6n (1977) 
- Suai.nistro de pescado por habitante 
- Capturas (1985) 
- Participaci6n en ,1 PIB 
- Exporta:iones (1985) 

283 600 ka2 
25 450 q2 

850 Im 
7 555 000 

10,4 kg/atlo 
l 200 000 toneladas 

2,9% 
255 962 000 d6lares EE.OU. 

En aflos recientes, la industria pesquera ecuatoriana ha tenido uu 
crecimiento considerable. En 1975, la pesca constitula s6lo un 0,8% del P!B, 
es decir que su contribuci6n se ha triplicado con crl'!Ce• en 10 aftos • 

. 
Los recursos constan de t6nidos, p~qU'etlos peligicos, como el macbuelo. 

caballa del Pacifico y ancboa, adeais de crust4ceos, especialaente·caaarones y 
langostas, calamares y pescados varios. 

Ademls, la piscicultura ha registrado uu creciaiento sU11..ente· acelerado 
en las zonas coater .. apropiad .. y se basa especial.llente en el cultivo de las 
especies Pen&eus, Vanmamei y P. stylirostis. 

Los cultivos son de tres tipos, extensivo, seaiextensivo y seaiintensivo, 
c:on rendimientos de 600, 1.500 a 2.400 y 3.000 a S.000 libras por 
hectire-./atlo, respectivmmente. El gran auge de esta actividad bizo necesaria 
la producci6n de larva• en gran escala. Esto se realiza en 10 laboratorios 
ubicados principal .. nte en la provincia de Guayas. Se ear.in cGnstruyendo 
otros JS laboratorios en distintos lug•res de la costa. 

Flota pesquera 

En 1985, la compo1ici6n de la flota era la siguiente: 

264 bar~o• c ... roneros - 5 989 toneladas netas 
170 barcos sardinero• - 7 660 " · " 
70 barcos atuner,.,., - 4 963 " " 

1 barco lan1ostero 29 " " 

re1istradas 
" 
" .. 

Adeais de esta flota industrial, operaban lS ~arcos (principal .. nte 
japoneses y coreanos) asociados con e.presas ecu-.t~rianas. 

Procepaiento 

Conserverta. 
coacha y c ... r61i. 

I 

Se ceatra en el ealatado de at~, pincha1ua, aacarela, 
Tiena una capacidad aaual de 8 • .S,89.44.S cajas de 
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48 latas/afto1 calculada sobre la base de una jornada de 8 horas de trabajo. 
Los productos resultantes son de escasa calidad y bajo precio. 

. Congelado. Se congelan fundwntahlente cmrrJnes 1 at6n, pinchagua 1 

.. carela1 pescado blanco, langosta 1 concha, caracol y cala.ar. Sobre la base 
de 8 horas iiarias y 240 al aflo, existe una capacidad de congelaci6n de unas 
400.000 toneladas, con una tasa •dia de utiliuci6n de un 15 a un 20%. 

Barina y aceite. Las plantas de harina y aceite aprovechan 
principalmente los pequeftos peligicos, que se capturan en grandes cantidades. 
En 1985 1 la producci6n de este sector aument6 notablemente debido a un aayor 
volumen de capturas, y la tasa de utilizaci6n de la capacidad instalada fue 
ligera.ente inferior a un 50%. 

Adellls 1 se obtienen productos y subproducto• salados y seco-salados de 
tibur6n, tortugas y otras especies. 

Comercializaci6n 

En 1985, se exportaron las siguientes cartidades de los principales 
productos: 

Total 

At6n congelado 
Otros congelados 
Salado 
Aletas de tibur6n saladas 
C...rones congelaclos 
Conservas 
Bariraa 
Ac:eite 

D6lare .. EE.OU. 

?bl 653 

7 090 
11 395· 

123 
460 

161 089 
20 915 
58 050 
2 436 

Toueladas 

308 080 

8 538 
21 513 

53 
46 

20 270 
14 690 

232 924 
10 039 

En d .er.«do interno, el pescado se consume principahlente fresco. A 
continuaci6n fiiuran los valores correspondientes a 1984. 

Total 

Con1erva• 
Prr.1co y congelado 
Harina 
Aceite 
Otro• 

Principalet probl .. 11 

53 566 toneladas 

14 487 II 

l 439 " 
17 494 " 

20 " . 

- Deficiente infraestructura de .. nipul.ci6n; 

- Dificultade• para coatrolar el rapido creciaiento iadu•trial; 

- Falta ~e informaci6n acerca de lo• recur•o• disponible•; 

Ptocedimiento• deficient•• de reuni6n de dato•; 

Baja calidad de la harina, el aceite y las consorva•; 
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Sisteaas de fiscalizaci6n deficientes; 

Insuficientes instalaciones de apoyo a la flota en general • 

• 
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Republic• Dominicana 

lntroducci6n 

El pals tiene una superficie de 48.734 Icm2 y cuenta con 1.575 km de 
costa, una plataforma continental de 8.950 km y una zona econ&aica exclusiva 
de.238.250 1aa2, aunque en ella no existe presencia nacional efectiva. 

Pese al car,cter insular del territorio nacional, y teniendo en cuenta 
que 15 de sus 27 p_rovincias tienen litoral .arlt:imo y que existen 108 cueacas 
fluviales, ad~s de los embalses de las obras hldric&JS en cu:rso, el sector 
pesquero de la Rep6blica Dominicana estA subdesarrollado. Cabe destacar que 
ello no se debe canto a las cifras de las ~Apturas, en comparaci6n con los 
recursos di~~~nibles, sino a las deficienci&s generales en JM:.teria de 
aanipulaci6n y apiovecbaaiento. 

Debido a la falta de informaci6n relativa a la aplicaci6n de tecnologlas 
apropiadas, asl como a ciertos prejuicios y actitudes ali.mentariaa, por lo 
general las actividades pesqueras se realizan como una ocupaci6n .. rginal, y 
esto se aplica a toclas las partes interesadas, desde los pescadores hasta los 
exportadorea. En particular las exportaciones de maiiscos de alto valor se' 
ban visto gravemente afectadas en los mercados externos en &flos recientes 
debido a una manipula~i6n y procesaaiento deficiente•. 

El desconocilliento general d-. ies tknicas adecuadas de -nipulaci6n, la 
baja productividad de las aguas circundantes por su situaci6n en una 
plataforma estrecha y la arraigada preferencia local por el "arenque" y el 
"bacalao" importados, cuyo cons11110 es tradicioual y generalizado, hacen 
imposible la diversif icaci.6n de la producci6n mediante la utilizaci6n de 
especies locales y constituyen los .. yores obsticulos para el desarrollo del 
sector pesquero. 

Las cifras oficiales dispo~ibles s~ieren la posibilidad de un 
rendimiento a4xi1Do de las pesquerlas del oEden de 26.000 toneladas/aGo, lo que 
supondrla, sobre la base de las cifras correspondientes a 1984, un incremenco 
de las capturas en un 80%. Esto es mur diflcil de lograr debido a la 
heterogeneidad de los recursos, aunque tambi•n existe la poaibilidad de 
realizar capturas de t6nidos y otros ~ecursos peligicos en zonas a4s alejadas. 

En resumen, la industria pesquera en este pals, es virtualmente 
inexistente, a no ser, por una parte, por la iniciativa del Instituto de 
Estabilizaci6n de Precios (INESPRE), centrada en la elabor~'6n de pPoductos 
siailares al bacalao sobre la base, en principio, de .ateri~-erima Laportada, 
cuyo objeto es sustituir los productos finales importados r,, por otra, ciertas 
iniciativas de empresas aixtas y del sector privado en la e1fera del 
semiprocesamiento de at6n. En cuanto al procesaaiento de pescado, existen 

T 

algunos proyecto• en curso relacionados con el cultivo y proce•aaiento de : 
camar6n para la exportaci6n que cuentan con inversione• importantes. 

Si ha de def inirse en form.a sucinta la situaci6l:. y la• posibilidades de 
las pe1queria1 de este pals, habrla que recooocer que.-la &ep6blica Dominican& 
no ofrece caracteristicas adecuada1 para transformarae en un "pall pesquero". 
Sin embargo, la pesca puede de»9111peftar un papel muy importante en la 
alimentaci6a lo~a\ y el mejoramiento de la balanza comercial mediante la 
1ustituci6n de importaciones y, al mi•mo tiempo, generar un ndmero 
considerable de empleos, lo que tendrla important•• repercuaiones a nivel 
social. La existencia de recursos de alt!simo valor permi~i~lc la uti\izaci6n 
de tecnologtaa avanzada1 a fin de aportar el -'ximo valor agresado po1ible a 
101 productos ~· cotizado1 y obtener ~jore1 precios en el mercado 



.,. 

• 

.. ' 

- 99 -

inte~ional. Actualaente se esta desarrollando taabifn el cultivo de 
c ... rones, el cual ofrece interesantes perspectivas en este sentido. 

I!portancia eco'll45mica y social de la actividad pesquera 
en la Republic• Doainicana 

Si bien las posibiliclades de desarrollo de la pesca en la llepUblica 
Doainicana son liaitadas, el sector desempefta un papel cualitativ..ente 
illportante en relaci6n con el abaateciaieato de pescado para el cou.-o 
dOltfstico, dado que, sobre la base de la estimaci6n del peso vivo equivale,te, 
el valor de. lan iaportaciones es dos veces mayor que la cifra de producci6n 
local. Laa cifras correspondientes a 1984 son las si~ientes: 

Producci6n 
bportaciones 
Exportaciones 
Abast~iaiento total 
Kg por babitante 

14.600 toneladas (peso vivo) 
32.000 * {peso

0

vivo) 
500 * (pe°•o vivo) 

46.100 (peso vivo) 
8,14 (para S.647.977 babitantes de 1980) 

Rota:. Esto• son·valores estimmdos de peso vivo, teniendo en cuenta en 
cada caso el tipo U productos y el reodiaiento correspollfliente 
de la -teria prim&. 

-

Se obaerva que, expresada de esta fonaa, la cantidad de pescado 
disr-onible por babitante adquiere ua valor si.guificativo. 

Por otra parte, el sector priaario de las pesquerlas proporciona empleo ~ 
uaas 7.000 persODAS, a las que se s1111an otras 2.000 que intervienea ea las 
eupaa posteriores, con ua total de 9.000 persona• dedicadas a la activiclad 
pEt.squera. 

La participaci6n de la pesca en el proclucto interno bruto, que ea 
1984 asceadi6 a apenas a ua 0,68%, ha aumeatado notable.ente en dos recientes. 

. En ese aismo allo, la contribuci6n del sector pesquero al product't) 
agropecuario bruto alcanz6 un nivel relativameate alto, del 3,98%, las 
peaquedas ?roporcioaan un 1% de los empleos del sector agrlcola. 

Las exportaciones del sector pesquero r~'resentan un 0,23% del total 
nacfonal. 

Csracterizaci6n del sist ... pesquero de la llep6blica Doainicana 

Sector pesquero nacional muy poco desarrol\ado, en contraste con hibitos 
de con1U110 de peacado llUJ arraigados, especialllente ea lo que respect• a 
procluctos seco-salados (bacalao) y ahumados (arenque), tradicionalmeata 
importados. 

Escaso rendiaiento de los caladeros .. rinos (siste.a tr~ical tlpico, con 
muchas especies y baja c~acentraci6n). 

La poblaci6n, de unos 5,5 aillones en 1980, co ... ume 6,2 k& por 
h4bitante/aao (unos 8,2 k& fi se hace la estialCi0n del peso vivo 
equivalent• do ~o• productof iaportados). 

La pe1ca •~ ~cincipalaente marina y costera en pequefta e1cala, 1 •• 
eaplean t44 ~i~~~ arte•ana:a•, con manipulaci6a muy deficient• y ••c,so 

. ' 
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procesaai.ento (la Gnica excepci6n son los .. riscos -langostas y lmmbi, 
entre otros- que se destinan a la exportaci6n). 

El sector pr:imario e11plea a unaa 7.000 peraonas, a las que se suaan otras 
:.ooo en l&s etapas posteriorea. 

La acuicultura y la pesca interior son embrionarias, aunque existe gran 
interfs entre los inversionistas privados en la crla de caaarones para su 
exportaci6n a los Estados anidos. 

El Gobierno tiene interfs en austitui~ las importaciones de bacalao y 
arenque con productoa nacionales elaborados con .. terias p~imas 
illportadas (sustitucos econl'Jmicos). 

El pal~ cuenta con una situaci6n geogr,f ica estrat4gica y concliciooes 
favorables de•de el punto de vista co.ercial para la exportaci6n de 
.. riscos a los Estedos Unidoa. 

Principales liaitaciones 

Escaso rendiaiento de la pesca marina e inexistencia de eapecies aptas 
para la preparaci6n de los productos de mls deaancla; 
Desconociaiento de las tecnologias y miltodos de gesti6n empre•1rial 
relativos a las pesquerlas; 
Falta de infraestructu~a de desellbarque, nuripulaci6n, coaercializaci6n y 
proces-.iento; 
Falta de personal calificado en todos lpa subaectores y niveles; 
Problemas finaacieros. 

• 
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.Aafrica Latina y el Caribe 

Ccr.lclusiones generales sobre la regi6n 

El aarco jur!dico 

Pa~a trazar un panorama gen,ral de la situaci6n de los instrumentos 
jur!dicos que guardan relaci6n con la pesca en la regi6n, es pr•ciso tener en 
cuenta dos aspectos fundaaentales: por una parte, la actitud y posici6n 
concreta de los pa!ses ante la nueva .04alidad de delillitaci6n de la franja 
costera de 200 aillas como zona econ&ai.ca exclusiva (ZEE), y por otra1 la 
legislaci6n interna que rige las actividades pesqueraa en cada pals, asl como 
la estructura institucional del sector. • • 

Actitud de los palses de la regi6n ante la deliaitaci6n de 
~200 aillas de zona econ6mica exclusiva 

Independientemente de la• discrepancias de caricter formal, relativas a 
cuestiones de nomenclature y aplicaci6n del rfgiaen, la regi6n en su conjunto 1 

y particularmente Chile, el Ecuador y el Per6 1 ban sido pioneros en la 
adopci6n del concepto de zona econ&aica exclusiva de 200 millas al extender su 
soberanla a dicha zona en virtud de la Declaraci6n de Santiago, firmada el 
18 de agosto de 1952. A partir de la adopci6n de la Declaraci6n1 esta 
cuesti6n ha sido uno de los temas principales en las sucesivas·conferencias 
sobre el derecho del aar que se ban celebrado, hasta que en la Tercera 
Conferencia se afirma defi.liitivmaente el concepto 1 al establecerse que el 
Estado Riberefto posee respecto de su zona econ6mica exclusiva derechos de 
soberanla para los fines de exploraci6n y explotaci6n, conservaci6n y . 
adainistraci6n de l·os recurso• naturales". 

Bormas que risen la pesca en cada pals y estructuras 
institucionales del sector pesquero 

En lo que respecta a la regi6n de "-'rica Latina y el Car~be, esta es 
posiblemente la esfera en que ban com£tido los .. yores desaciertos o que ha 
sido objeto de menor atenci6n. Por consiguiente, queda mucho por hacer al 
respecto, y es preciso adoptar medidas de caricter inmediato sin perder de 
vista las.perspectivas futuras. 

En los pat.es donde el Estado tiene una .. yor p•rticipaci6n en el sector 
pesquero, el problema que suele plantearse es el de una fiscalizaci6n 
excesiva, junto con la falta de pautas claras a fin de canalizar las 
iniciativas privadas en la direcci6n m1s acorde con los intereses nacionales. 
El caso tlpicc de esta 1ituaci6n es el de la Argentina, donde el problema se 
ve agravado por la superposici6n de funciones entre distintos organismos de 
gobieruo. Sin embargo, la situaci6n .as com4n en la regi6n es la carencia de 
estructuras institucioDQle• y de nol'118• jurldicas qua permitan ef .. ctuar un 
1e1uilliento adecuado de la evoluci6n de la• pesquerla1, evaluar l•• 
nccesidades del sector y prestarle el aj,oyo que requiere para loarar el mayor 
desarrollo posible sobre la base de los .. dios y recurso1 disponibles. 

Rivel de aprovechamiento de 101 recursos 

. En cuanto al aprovechamiento de 101 recur101, tambi6n •• preaentan 
panorama~ muy di1pare1, e incluso virtualmente opuestos en el ca10 de las 
po1icio.u1 extrema1. Mientras que, al parecer, en Chile se ha alcanzado el 
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mmcilao nivel de aprovechamiento de los recursos pelfgicos mfs importantes, en 
la Argentina, segdn las esti.maciaones del R.K.S., la extracci6n de la mer!uza 
es cada vez menor, el Perd sufri6, hace ya algunos aftos, el colapso de la 
industria pesquera mfs importance del mundo, "'/ en el_sur de Brasil han entrado 
en sobrepesca casi todas las especies ~el sistema ecol6gico de la Laguna de 
los Patos. En otras zonas, como el litoral colombiano, la explotaci6n es casi 
inexist~te, pese a que existen recursos aarinos aprovechables. 

A 1B0do de evaluaci6n general, puede decirse que la regi6n dispon .. de un 
n&Dero considerable de recursos subexplotados o inexplotados, aunque no en el 

r 

grado que suelen sugerir los palses poseedores de grandes flotas que necesitan ,. 
obtener acceso a los caladeros pertenecientes a terceros pafses. 

Cabe destacar, como factor positivo, el porcentaje cada vez mayor de la 
proclucci6n que se deatina al consumo huaano directo. 

Actualmente el esfuerzo pesquero als intenso ae centra en las capturas de 
sardinas, arenques y anchoas, que repr~sentan mis de un 40% del total, y de 
jureles, lisaa y papardas, que constituyen aproxi .. damente un 10%. 

Por otra parte, las eapturas de caaar6n, at6n, langostas y merluzas, 
entre otras, son aenos voluainoaas, pero tienen alto valor en el .ercado 
internacional y representan importances fuentes de divisas. 

Kerece especial atenci6n el iapulao dado en algunos palses a la 
acuicultura, sobre todo a la de agua salobre, que podr1a transformarse, en un 
futuro no auy lejano, en una actividad pujante, como sucedi6 con el auge 
extraordinario cobrado por el cultivo de camaronea en el Ecuador. Chile, 
K~ico, el Per6 y Colombia se perfilan como importances productores en la 
esfera de la maricultura y la crla de camarones, mejillones y ostraa. Ademfs, 
cabe deatacar la recient• y cuantiosa producci6n de conchas de abanico en el 
Perli como resultado de las 180dificaciones cli.m4ticas causadaa por el fen6meno 
de El Mifto. En la Argentina, el dr--'tico crecimiento de las exportaciooes de 
langoatinos y la brusca di .. inuci6n posterior de este recurso planten a los 
industriales la necesidad de estudiar la posibilidad de recurrir a la 
maricultura coma una forma de co.pensar la falta de abasteciaiento natural. 
Aun en palses en que, hasta la fecba, no se ha deaarrollado la industria 
pesquera, el cultivo de·langostinos y camarones en aguas salobres atrae 
actualmente importances inversiones con miraa a la comercializaci6n de esos 
valioaos productos en el mercado externo. 

Infraestructura de manipulaci6n y procesamiento 
y capacidad conexa 

La escaaa atenci6n prestada hasta la fecba por los gobiernos de la regi6n 
a la actividad pesquera se bace patente en la falta de infraest:ructura 
portaaria e instalaciones de comercializaci6n adecuadas para la etapa de l• 
venta inicial. lncluso en los casos en que ae ban realizado importantes 
inveraiones a esos efectos, no se ha consultado a loa usuarios finales de 
dichaa instalacionea, lo que ha li.mitado el pleno aprovech .. iento de sus 
ventajas potenciales. Es el caao, por ejemplo, de las 1rande1 terminales 
pesqueras construidas en el Per6 y las estaciones de desembarque de la pesca 
artesanal en la Amazonia brasilefta. 

En cuanto a la infraestrucutra de mani~ulaci6n y procesamiento 
perteneciente al sector privado, se han 101rado importantes pro1re1os Ml aftos 
recientes, lo que ha permitido a la mayor!• de los pa!ses de la reai6o que 
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disponen de importantes recursos pesqueros aprovecbables en foraa industrial 
conta•· con una capacidad de proces•iento acorde con el voluaen de los 
recursos disponibles e incluso, en algunos casos, con una capacidad excesiva. 
Los pa!ses que, hasta la fecba, no ban desarrollado au industria pesquera 
debido a dificultades ecod&aicas y a la carga que representa una balanza 
comercial pesquera deficiataria, est'11 tratando de sustituir importaciones en 
la medida de.sus posibilidades, incluso si ello entrafla la utilizaci6n de 
materias primas importadas. 

En resuaen, si se tiene en cuanta la regi6n en su conjunto, su actividad 
pesquera sigue siendo principalmente de carlcter reductivo, gracias a la 
fuerte demanda externa y a la 1>9sibilidad de producir barina de pescado en 
for.a rentable. Por otra parte, el creciaiento de la producci6n destinada al 
CODSUllC huaano directo no est& a la altura de laa necesidades alillentarias de 
la regi6n. Est:.o se debe en gran parte al becbo de que la at;tividad pesquera 
se ha estructurado fundmaentalmente sobre la baae de las exportaciones y de 
que, a menudo, 101 productos industriales resultan poco accesibles para 
poblaciones que, por lo general, tienen U1\ bajo poder adquisitivo. 

La tecnolog!a 

En aftos recientes, los gob.iernos de los pa!ses latino-ricanos ban 
aanifestado cierto inter6s en desarrollar tecnologlas que peraitan eacontrar 
alternativaa en el 114rco de la producci6n pesquera destinada al conaumo humano 
y lograr un .ejor aprov:eclumiento de las especies disponibles en gra:ldes 
cantidades a fin de ofrecer procluctos de bajo costo destinados al consUllO 
aasivo. Cuba, M&ico y el Peri, seguidos por el Ecuador, el Salvador, 
Nicaragua y Venezuela ban alcanzado progresos notables a este respecto. 

Los pa!ses que, para introclucir sus productos en los -rcados externos, 
ban desarrollado la induatria de reducci6n (el Per6 y Chile), la industria 
frigodfica (la Argentina y el Uruguay) y la conserveria {el Ecuador, el Peri 
y Chile) ban debido iacorporar tecnologias a fin de poder co.petir en el 
.ercado internacional. En consecueacia, ban tenido que perfeccioaar las 
diversas etapas del ciclo de producci6n. ca.a parte de ese esfuerzo, cabe 
destacar el alto readiaiento de las ellbarcacioaes de peaca pelAaica en Chile, 
y la ef iciencia demostrada en el procesaaiento de esos recur1os para la 
producci6n de barina de pescado. 

In lo que respect• a la proclucci6n del pescado blanco coaaelado en 
la Argentina y el Uruguay, ae ban loarado altos nivelea de rendiaiento en la 
utilizaci6n de la .. no de obra y de las .. quinarias y equipo• dispouiblea en 
el .ercado interno. En el caao particular de la Araentiaa, la iadustria local 
esU en condicioues de producir pr4ctic-nte todas la• .. quiaariu y equipos 
neceaarioa, con excepci6n de las a&quinas fileteadoru y alaunos component•• 
de alta tecnoloata del equipo de refria•r4Ci6n. De becbo, en la Araentiaa ae 
ha desarrollado toda una induatrn qua, admi• de aba.cecer a la iad1l8tria 
pe1quera, ha lleaado a exportar plantu de refriaeraci6n llave en mano. 11 
Brasil tmbi& ha loarado un alto arado de autoabuteciaiento tecnol6aico en 
esta eafera, ast c~ en el sector de la conserverla. 

Dado el illpul10 cobrado por la aplicaci6n de "tecnoloafa• apropiada•" en 
el marco de las actividades peaqueras de eata re1i6n, exist• la posibilidad de 
que las 1olucionea a los probl ... • que enfreatan los pabes •ao• d'·r.adoa ea 
este 1entido puedan hallarse dentro de la propia re.i6n. 
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Carlcter de la comercializaci6n 

Al examinar las exportaciones de productos pesqueros de la regi6n en su 
conjunto, se observa que durante el pertodo 1980-1984 registraron una 
tendencia ascendeno:e, lli.entras que las iaportaciones tendieron a dismi.nuir. 
En 1980, las importaciones alcanzaron un .onto equivalente al 24% de las 
exportacioL!s, ai.entras queen 1984 representaron el 16% del voluaen 
exportado. Durante esos cinco atlos, la balanza CORercial de productos 
pesqueros registr6 un superlvit promedio de 1.700 millones de d6lares. 

Pese a que en ~rica Latina la i.aAiustria pesquera 
estrueturada en torn~ a una g ... li~itada.de productos, 
ha observado una cierta tendeacia a la diversificaci6n. 

de exportaci6n estl 
en atlos recientes se 
Sabre la base del 

volumen de productos exportados, Chile estl a la cabeza, con alrededor de un 
50% del total exportado por la r .. i"'• seguido por el Perli, la Argentina, el 
Uruguay, el Ecuador, M&ico y Cuba. 

Si se exaai.nan la producci6n total y las exportaciones de la regi6n, es 
notable la marcada orientaci6n de la industria pesquera ha~ia el mercado 
externo, al que se destina ala de un 60% de la producci6n. 

Por otra parte, el anllisis del conjunto de productos exportados e 
importados por la regi6n revela que existen grandea poaibilidades de 
incrementar el autoabasteciaiento a nivel regional. 

En cuanto al consumo interno, algunos patses ban tratado de incrementarlo 
llediante programas de educaci6n del consumidor y distintas campallas de 
promoci6n. El fxito obtenido por tales esfuerzos ha sido auy relativo, de lo 
que se desprende que el consumo de pescado no es un hlbito arraigado en la 
poblaci6n latinoamericana. Por otra parte, parece evidente que las 
posibilidPdes de desarrollo depender4n de la capacidad de la industria de 
diversificar la producci6n velando por mantener la calidad y bajo costo de los 
productos. El patr6n de consumo actual ;mestra una preferencia por lea 
productos frescos y refrigerados. En consecuencia, dadas las deficiencias de 
las cadenas de refriferaci6n y de los canales de comercializaci6n, la mayor 
parte de estos productos se consume en lugares pr6ximos a los sitios de 

. desembarque. 

Obstlculos para el desarrollo del sector pesquero 
a escala industrial 

A la luz de las observaciones fonmladas anter"iormetite con respecto a las 
limitaciones del consumo interno, es natural que los proyectos industriales 
estfn vinculados con expectativas centra~as en el mercado externo. Esto 
supone una necesaria capacidad de mantener ciertos niveles de calidad, 
cantidad y precios, compatibles con la participaci6n en aquellos mercados. 
Dicha capacidad depende de la disponibilidad de materias primas en forma 
regular y econ6mica, as1 como de la utilizaci6n de tecnolog!as, equipo, . 
.. quinarias e instalaciones adecuadas y de personal calificado, ademis de la 
posibilidad de contar con financiaci6n suf iciente y a un costo razonable. 

In unos pocos pa1ses, los mas afortunados, los empresarios euentan con 
casi todos esos elementos; la 4nica excepci6n, incluso en eatos casos, es la 
falta de condiciones financieras favorables, lo cu'1 constituye una de lu 
principales barreras para el desarrollo. 

• 
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Esa falta de financiaci6n no es casual, sino inherente a las dificultades 
econ6micas y financieras i.mperantes en general, as! como a la negligencia de 
este sector por los gobiernos, los·cuales, en eu mayoria, no han sabido 
aplicar pol!ticas encaminadas a lograr el desarrollo integral de la actividad 
pesquera. En muchos casos, esto se ha debido a que los Estados interesados no 
disponen de estructuras institucionales espectficas capaces de evaluar las 
p~sibilidades y aplicar las medidas necesarias • 

****** 




