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INTRODUCCION 

1. La Junta de Desarrollo Industrial de la ONUDI, en su 19• per{odo de 
sesiones celebrado en mayo de 1985, decidi6 incluir la Priaera Consults sobre 
la Industria Pesquera en el programa de Reuniones de Consulta para el bienio 
1986-1987. De conforaidad con esa decisi6n, del l• al 5 de juuio de 1987 se 
celebrar4 en Gdansk (Polonia) la Primera Consulta sobre la Industria Pesquera, 
que serf copatrocinada por la Organizaci6n de las Haciones Unidas para la 
Agricultura y la Al:imentaci6n (FAO). 

2. En 1986 se celebraron reuniones preparatorias de la Consulta en Africa y 
A-'rica Latina. En estas reuniones se examin6 el estado de la industria 
pesquera en la regi6n correspondiente, se det~~inaron las liiaitaciones al 
desarrollo del sector y se concretaron los temas prioritarios regionales para 
su discusi6n en la Reuni6n Preparatoria Global. 

3. La Reuni6n Preparatoria Global se celebrar4 en ~ico, D.F. (M~ico) del 
26 al 29 de enero de 1987. Ser4 organizada en estrecha cooperaci6n con la FAO 
y actuar4 como anfitri6n el Gobierno mexicano. El prop6sito de la lteuni6n es 
asesorar a la Secretar{a de la ONDDI sobre la selecci6n de los puntos que 
podr{an exaainarse en la Consulta. 

4. En el presente documento de debate se procura esclarecer la situaci6n 
actual de la industria pesquera en los pa{ses en desarrollo con especial 
referencia a las principales liiaitaciones que iiapiden el desarrollo del sector 
y a las cuestiones que pour!an presentarse a la Consulta. Aprovecha las 
conclusiones y recOlllendaciones de las reuniones preparatorias regionales y los 
estud~3S regionaleP preparados por la ONUDI con este fin!/• 
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I. LA IMPORTANCIA DE LA IRDUSTRIA PESQUERA 

5. En varios pa!ses en desarrollo que han aapliado sus actividades en el 
sector, la industria pesquera representa una parte considerable del PIB. Si 
bien es dif!cil determinar con precisi6n el valor aftadido de las actividades 
pesqueras debido a la falta de iuforaaci6n estad!stica, la experiencia de 
varios pa{ses desarrollados, as{ COIRO de paises en desarrollo, indica que el 
creci.aiento del sector pesquero estimula el desarrollo de toda una serie ~e 
otros sectores. Entre estos figuran el transporte, la construcci6n naval, la 
reparaci6n y el manteni.aiento de barcos, la fabricaci6n de hielo, la 
conservaci6n en fr{o y la ultracongelaci6n, la producci6n de piensos, el 
evasado y otros. Como consecuencia de estas relaciones sectoriales, las 
repercusiones del sector son -mucho mis mayores que lo que sugieren las cifras 
de capturas y transformaci6n. 

6. La importancia del sector como creador de puestos de trabajo ha sido 
seftalada en diversas ocasiones. Seg6n estiaaciones preparada1 por la 
Organiza~i6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Aliaentaci6n 2/, 
el empleo directo podr{a alcanzar la cifra de 16 millones de personas y el
total de personas que dependen de la pesca para su subsistencia ser{a del 
orden de unos 100 millones, principalmente en COllQnidades de pa{ses en 
desarrollo dedicadas a la pesca de tipo artesanal. 

7. El pescado es una fuente iaportante de prote{nas y, de hecho, provee el 
16% de la oferta aundial de prote{na animal. Su importancia es 
particularmeute ~ignificativa en pa{ses que tienen dificultades para awnentar 
el suministr~ .le prote{nas de otras fuentes. En el mundo en ~esarrollo, los 
niveles de consumo var{an aucho de un pa{s a otro y dentro de la •isma 
regi6n. En Asia, por ejemplo, se puede verificar un elevado consumo por! 
habitante, en Malasia, Filipinas y Tailandia y un consumo bajo en China y la 
India. En Africa, el Senegal, Chana y Liberia figuran entre los principales 
consumidores, mientras que Marruecos y otros Estados costeros arrojan un 
consumo bajo. En el conjunto de .Amirica Latina el consumo de pescado no es un 
h4bito arraigado y los niveles de consumo son relativamente bajos, incluso en 
los pa{ses que cuentan con un importante sector pesquero, como el Ecuador o la 
Argentina. 

II. LA IHTRODUCCION DE LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA (Z.E.E.) 
Y SUS REPERCUSIONES EN EL SECTOR 

8. De conformidad con el antiguo derecho del mar, cualquiera pod{a dedicarse 
a la pesca hasta una distancia de seis a doce millaa de la costa. Exiat{a una 
competencia pr4cticamente libre para un recurso com6n. ~rica Latina, y en 
particular Chile, el Ecuador y el Per6, fueron los precursores en la adopci6n 
del concepto de la franja de 200 millas como Zona Econ6mica Exclusiva, al 
extender su soberan{a sobre esta zona por la Declaraci6n de Santiago del 18 de 
agosto de 1952. A ~artir de esa fecha, las conferencias sobre el derecho del 
mar ban tenido este asunto por tema fundamental, hasta que en la tercera ios 
conceptos se afirman definitivamente, al e1tablecer1e que el Estado riberefto 
posee al respecto de su Zona Econ6mica Exclusiva "derechos de soberan!a para 
los fines de exploraci6n y explotaci6n, con1ervaci6n y administraci6n de 101 

recursos naturales". El nuevo derecho del mar, que codifica la Zona Econ6mica 
Exclu1iva, fue aprobado en 1982 con la firma de 15 paiaes y tiene actualmente 
la condici6n de legi1laci6n internacional de facto'}_/. 
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9. Basta 1974-1976, momento en que el propuesto nuevo derecho del mar fue 
objeto de aceptaci6n &enerai, las flotas pesqueras extranjeras explotaban 
habitualmente las aguas de los paises costeros, lo que coincidi6 con el rlpido 
desarrollo de la tecnologia de la pesca (v.g.: equipo de sonar para detectar 
los cardmaenes, maquinaria de fileteado, etc.) y el desarrollo de flotas de 
altura en paises coao el Jap6n, la Uni6n SoviEtica, Polonia, Espatla, Portugal, 
el Reino Unido y la RepUblica Federal de Alemania. 

10. La nueva situaci6n juridica ha cambiado la estructnra de la pesca 
internacional en la medida en que los paises costeros tienen un interfs 
directo en la explotaci6n de un recurso sobre el que ya tienen derechos. No 
obstante, muchos de los paises en desarrollo que ban obtenido la jurisdicci6n 
sobre nuevos recursos no cuentan con la capacidad de beneficiarse de la nueva 
situaci6n. Por consiguiente, muchos de ellos han f irmado acuerdos con otros 
paises peraitiEndoles acceso a sus zonas de pesca a travfs de eapresas 
conjuntas o a cambio ~e diversos beneficios econ6micos como, por eje.plo, 
primas o privilegios comerciales 4/. A largo plazo, puede considerarse que la 
aayor!a de los paises costeros aplicarin politicas encaainadas a sustituir las 
flotas extranjeras por flotas nacionales. 

11. Para juzgar la repercusi6n de la a.pliaci6n de la ZEE en los pa{ses en 
desarrollo, debe tenerse en cuenta que ya a principios del decenio de 1960 los 
pa!ses en desarrollo representaban el 46% de las capturas mundiales sobre un 
total de 39,5 millones de TM en 1960. Esta proporci6n auaent6 durante los 10 
al'los siguie&tes hasta alcanzar el 50% durante el perioclo de auge de la 
anchoveta peruana. A raiz del baj6n de la anchoveta, la proporci6n disminuy6 
a un 43% y desde entonces se ha ido recuperando lentamente basta alcanzar de 
nuevo en 1985 casi el 50% de un total de 84 millones de TM. 

12. Se supuso que, con la ampliaci6n de la ZEE, los paises que contaban 
anteriormente con grandes flotas extranjeras en sus aguas territoriales serian 
los que mayores benef ic~cs obtendrian. Esta afiraaci6n podia aplicarse en el 
Atlintico Sudoccidental a la Argentina, en el Atlintico Sudoriental a Angola y 
Namibia y en el Atlintico Centro-Oriental a Harruecos y Mauritania. En el 
Pacifico del Nordeste y en el Atlintico del Horoeste, tanto los Estados Unidos 
como el Canadi se beneiiciarian de la nueva situaci6n. Ho obstante, los 
paiaes dotados de importantes flotas de altura no s6lo mantuvieron sus 
capturas sino que alguaos la aumentaron considerablemente. El Jap6n ha 
mantenido su posici6n como la principal naci6n pesquera del 11U11do y ha 
logrado, pese a un impacto inicial negativo de la implantaci6n de la ZEE, 
ampliar sus c•pturaa de 9,7 millones de TM en 1976 a 12,1 millones en 1985. 
La UllSS aument6 sus capturas de 9,3 millone• en 1980 a 10,3 millone• en 19&5, 
la Republica de Corea de 2 millones a 2,6 millones y tan solo Espana 
experiment6 una disminuci6n de 1,45 millonea en 1976 a 1,2 millones en 1985. 

13. Por lo que se refiere a los paises desarrollados con Zonas Econ6micae 
ExclusivH ampliadas, la situaci6n registr6 una clara mejora. En el caso del 
Canad1, Islandia, Noruega y tos Estados Unidos, la nueva situaci6n elimin6 la 
COUll>etencia extranjera para los recurso• dentro de sus ZEE y ocasion6 un 
aumento de las capturas. I.a producci6n peaquera de EE.UU., despu4s de haber 
sido eatable de 1960 a 1975, ha registrado una expansi6n importante en los 
ultimo• 10 aftoa. Est~ puede deberse tal vez a la implantaci6n ~e la ZEE, 
puesto que en los ultimo& aftos la politica de los EE.UU. ha consistido en 
reducir de manera creciente las capturas de las flotas extranjeras en sus 
aguas nacionales, en pri;aer lugar mediante empresas conjuntas y despu•• a 
trav•s de unt mayor explotaci6n de lo• recursos por buques estadounidenses. 
Consecuencia de ello ha sido un gumento de las capturas de 2,7 millones de TM 
en 1972 a 4,99 millones de TM en 1985. 
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14. Los patses en desarrollo ban experimentado un creciaiento considerable de 
sus capturas en los ultiaos aftos. Entre 1980 y 1985, 'stas ban auaentado 
en 8,4 aillones de '1'M (25%) en comparaci6n con un aU11ento de 4,2 millones en 
los patses desarrollados (11%). Este crec:imiento estl distribuido de man~ra 
desigual. Algunos pa!ses, COllO Chile, la Argentina, el Ecuador, Mfxico, 
Karruecos, Mauritania e Indonesia, auaentaron sus capturas considerablemente y 
\llUChos Estados insulares pequeftos del Pactfico Sudoccidental ban conseguido 
mejoras significativas. Otros patses que cuentan con importantes 
posibilidades pesqueras no han conseguido ninguna mejora significativa debido 
a la falta de flotas pesqueras, de infraestructura industrial y conductos de 
comecializaci6n adecuados. 

Cuadro 1 

Capturas de l{escado ~r 1ru1rs econ6mi.cos 
Killones de '1'M 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 

Pa!ses desarrollados 21,2 27,8 32,8 37,0 38,2 42,4 
Pa:Cse& en desarrollo 18,3 24,9 32,3 28,5 33,6 42,0 

Total 39,5 52,7 65,1 65,5 71,8 84,4 

Fuente: FAO. 

15. Se ha calculado que para el afto 2000 la demanda aundial de pescado. a 
tenor de las tendencias actuales de los precios relativos y el crecimie.ato 
demogr4fico, alcanzaria unos 114 millones de TM. SegGn estas proyecciones, la 
demanda aumentaria con mls rapidez en los pa{ses en desarrollo que en los 
paises desarrollados hasta alcanzar un total de 60 millones de 'l'M, mientras 
que la demanda en los pa!ses desarrollados al~anzar{a 54 millones de TM 1/• 
Las estimaciones sobre posibles capturas var{an. SegGn una fuente 6/, se 
podr{an aumentar las captuas totales de ~escado hasta 120 mlllones de 
toneladas mejorando la gesti6n de recursos sobreexplotados y aumentando las 
capturas de poblaciones que estln subexplotadas actualmente. Hay que aftadir 
que un aumento del precio real del pescado debido a la mayor demands tal vez 
sirva para aumentar el consumo de especies de menor preferencia o quiz4 desv!e 
el aprovechamiento de algunas especies de usos no alimentarios, puesto que en 
la actualidaC.: el 30% aproximadamente de la producci6t1 mundial se transform& en 
harina de pescado. 

III. PESCA INDUSTRIAL Y EN PEQUERA ESCALA 

16. Como consecuencia de la •111?liaci6n de la jurisdicci6n de los pa!ses en 
desarrollo sobre sus recursos pesqueros, la funci6n de la pesca en pequetla 
escala (o pesca artesanal y semi-inc.ustrial) ha vuelto a ser tema de debate. 
En muchos pa{ses, la pesca en pequefta escala ~rovee una proporci6n importante 
de la producci6n pesquera, lo que e• particulal"l!'ente cierto en Africa y en 
algunos pa!ses asi4ticos y, en menor medida, en Am6rica Latina. Como se 
indicar4 ~. ad~lante en el presente documento, el 68% de las captures marinas 
nacionMles desembarcadas corresponde a unidades peaquera• de pequefta escala de 
Africa Occidental, en la rr.gi6n COPACE, con la excepci6n de Marruecos y 
Nigeria. En Indonesia, cl ~ector pesquero, que e• b4aicamente artesanal y de 
pequetla eacala, es una importante fuente de empleo, dando t.rabajo a un total 
de 3 millones de personds, es decir, al S% de la fuerza de ~~abajo nacional. 
En la India, 1,8 millanes de person3• dependen de la induatr.1 pesquera como 
medio vital de 1ubahtenda; y en Filipinas unas 4SO.OOO pecsc,nH dependen de 
la pesca como fuente ?rineipal de ingreans. 
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17. 4Qu4 se entiende por pesca industrial y pesca artesanal? Por pesca 
industrial suele entenderse la pesca en gran escala, cuya producci6n ~e dedica 
enteramente al mercado y cuya escala le peraite faenar en aguas profundas. 
Por pesca artesanal se entiende la pesca con pequeftas embarcaciones, con poca 
mecanizaci6n, motorizadas o no, que faenan ce~ca de la costa. El producto de 
la pesca artesanal se comercializa en gran parte para el consumo humano 
directo, aunque existen casos, en el Senegal, por ejemplo, en que unidades 
artesanales abastecen a f4bricas de transformaci6n cuyos productos estin 
destinados al mercado extranjero. Esta divisi6n entre industrial y artesanal, 
o pesca en gran escala y en pequefta escala, es evidentemente una 
si.mplificaci6n de la realidad, ya que las lineas divisorias no son claras. La 
pesca industrial puede llevarse a cabo tambi4n en zonas costeras en las que 
taabiEn podria realizarse la pesca artesanal. 

18. De todas aaneras, est4 claro que el tipo de problemas con que tropieza el 
desarrollo de cada una de esas modalidades es distinto. La pesca industrial 
exige unos gastos considerables de capital Cun atunero aoderno de 80 metros de 
eslora con aparejo de red de cerco de jareta llega a costar 10 millones de 
d6lares EE.UU., m4s los gastos de explotaci6n que pueden alcanzar 2 millones 
de d6lares EE.UU. al afto), sus costos energEticos son muy elevados y precisa 
mano de obra altamente especializada en lo referente a la tripulaci6n, los 
tEcnicos y los cuadros directivos. TaabiEn precisa servicios de apoyo que 
escasean en los pa{ses en desarrollo como, por ejemplo, la infraestructura 
portuaria, las instalaciones de reparaci6n naval, etc. No obstante, las 
econom{as de escala pueden ser muy importantes cuando hay suficientes recursos. 

19. Por lo que se refiere a los recursos, el principal problema de la pesca 
industrial consiste, al parecer, en que este tipo de pesca exige la existencia 
de poblaciones de peces constantes y abundantes; coma las especies migran!de 
forma imprevisible, esto aftade un factor de riesgo importante. Como los 
barcos de gran tamafto tienen que desplazarse a gran dietanr.ia y deben 
conservar las capturas durante plazos muy prolongados, se ban diseftado 
buques-factoria que llevan a bordo instalaciones modern{simas de conservaci6n 
y transformaci6n. 

20. La pesca artesanal y semi-indur :rial abarca una gran variedad de 
embarcaciones, desde barcos de vela a pequeftos buques. En 1980, este tipo de 
pesca proporcionaba empleo a 8 oillones de pescadores, en comparaci6n con 
los 450.000 dedicados a la pesca industrial, y su volumen total de capturas 
era an41ogo al de esta ultima modalidad de pesca II· 

21. En el caso de la pesca costera, aparte de las considera~~ones sociales, 
el c4lculo econ6mico parece favorecer a la pesca artesanal puesto que sus 
embarcaciones se adaptan mejor a los cambios en la composici6n de los 
recursos. Adem4s, resulta mis econ6mica debido a los gastos de mantenimiento 
mis bajos y al menor consumo de combustible. Se han llevado a cabo estudios 
que demuestran que, por cada calor{a de pescado extra{do, la pe~ca artesanal 
utiliza solamente una quinta parte del combustible consumido por la pesca 
industrial de altura. 

22. Adem4s, la construcci6n y el 1erv1c10 de las embarcaciones y el equipo se 
pueden llevar a cabo localmente, con un gasto m{nimo de divisas. Tambifn, la 
capacitaci6n que se necesita para adaptarse a la nueva tecnolog{a y mejorar la 
ef iciencia de la pesca artesanal es menos costosa y meno• intensiva que la 
necesaria para la pesca industriAl. En muchos pa{ses, 4sta parece ser la 
alternativa que hay que fomentar. 
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23. Se ha determinado qu~ uno de los principales problemas con que se 
enfrenta la pesca artesanal es la falta de una infraestructura adecuada para 
el desembarque, la manipulaci6n, la conser~aci6n y la distribuci6n. Esa falta 
se debe a la ausencia de cr6ditos para los pequeftos pescadores en condiciones 
que tengan en cuenta su dEbil situaci6n econ6mica !/. 

24. En Epocas anteriores, los conflictos entre ambos sectores eran menores y 
aislados, lo que se deb{a a que los oc6anos estaban relativamente 
subexplotados y los barcos de gran t8111B.fto pod{an pescar cerca de las costas de 
pa{ses extranjeros. El gran aumento del tonelaje de las flotas pesqueras en 
los tres ultimos decenios y la ampliaci6n de la Zona Econ6mica Exclusiva han 
cambiado las cosas por completo. Actualmente, las flotas de altura y las 
flotas costeras entran en conflicto m4s a menudo. 

25. Para resuair, gran parte del potencial pesquero de los paises en 
desarrollo se encuentra en la zona de pesca costera, donde la mejor 
alternativa parece ser la pesca artesanal o en pequefta escala. En cualquier 
caso, los que se dedican a la pesca artesanal no pueden dedicarse a la pesca 
de altura. A los gobiernos les interesa evitar una superposici6n de ambas. 
El nuevo derecho del mar, que otorga a los gobiernos de los paises costeros la 
jurisdicci6n sobre los recursos y su explotaci6n, brinda la oportunidad de 
gestionarlos racionalmente. 

IV. PltINCIPALES PROBLEHAS CON QUE SE EMFRENTA LA INDUSTlUA 
PESQUERA EN LOS PAISES EN DESARROLW 

A. La gesti6n de la pesca 

26. Segun los escenarios previstos por la FAO, la demanda de pescado podr{a 
situarse entre 113 y 125 millones de toneladas para el afto 2000. Para 
satisfacer esta demanda ser{a preciso aumentar la explotaci6n de los recursos 
pesqueros marinos y continentales por encima del nivel actual de 85 millones 
de toneladas •tricas 9/. A ese respecto, se afirma que "la ordenaci6n es un 
elemento indis~ensable-para el desarrollo sostenido y apropiado de la pesca" y 
que "aun cuando puedan aumentarse las capturas, existe el riesgo de que un 
desarrollo mal planificado pueda conducir a una excesiva exp1~taci6n" 10/. La 
Conferencia Kundial de la FAO sobre Ordenaci6n y Desarrollo Pesqueros ap~ob6 
una serie de principios y pricticas para la ordenaci6n racionl y el 
aprovechamiento 6ptimo de los recursos pesqueros 11/. 

B. La flota pesquera 

Af:o.ica 

27. Una caracter!stica notable de la flota pesquera en Africa es la 
importancia de las flotas de altura extranjeras, que en 1981 representaron 
el 58% de las capturas totales desde Gibraltar hasta el Congo. Los 
principales pa!ses que se dedican a la pesca de altura fuera de la costa 
africana son la URSS y Espana, seguidos de la Republics Democritiea Alemana, 
la Kepublica de Cor~a, Polonia, Rumania, Francia, Bulgaria y otros pa!ses con 
menore1 capturas. Mucha• flotas faenan en virtud de acuerdos de empresas 
conjuntas, cuya {ndole es &U111Smente diverse. 

28. Por lo que se refiere a toda la co1ta atl4ntica, las captures nacionales 
y de altura han evolucionado de la siguiente forma: 
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Cuadro 2 

Capturas de altura y locales en el litoral atlintico 

1970-74 1975-79 1980 1981 1982 1983 

Capturas en el Atl,ntico 
Centro-Este 
(en miles de toneladas) 3 079 3 377 3 432 3 238 3 026 2 612 

De altura (%) 62,8 62,4 62,6 57,3 56,2 !"l, l 
Locales (%) 37,2 37,6 37,4 47,2 43,8 1.s. 9 

Capturas en el AtUntico 
Sur-Este 
(en miles de toneladas) 2 750 2 150 2 170 2 029 2 359 2 348 

De altura (%) 37,8 55,9 57,3 58,9 60,9 55,8 
Locales (%) 62,2 44,l 42, 7 41,1 39,1 44,2 

Fuente: FAO. 

29. Las capturas totales permanecen pr4cticamente estables cronol6gicamente, 
mientras que las flotas de altura de gran radio de acci6n ban reducido 
sensiblemente sus actividades fuera de la costa de Africa debido al aumento 
generalizado de los costos de produrci6n. La baja del precio del petr6leo 
bruto podrfa ocasionar una reanudaci6n de estas activida1es. 

JO. Las flotas nacionales representaon el 42% de las capturas realizadas en 
1981 en la costa de Africa Occidental. La importancia de las embarcaciones 
"semiindustriales" 1 "industriales" y de pequefta escala o artesanales var{a de 
un pafs a otro. Es interesante observar que en la regi6n del COPACE {Comiti 
de Pesca del Atl4ntico Centro-Este), con la excepci6n de Marruecos y Nigeria, 
el 68% de las capturas aaarinas nacionales descargadas corresponde a unidades 
pesqueras "tradicionales", entre las ~ue podemos incluir embarcaciones de 
pequefta escala o artesanales. Segun la informaci6n disponible, la 
participaci6n del sector artesanal es inclus~ mis elevada en el resto del 
continente que en la zona del COPACE. 

31. La informaci6n disponible sobre las flotas industriales y 
semiindustriales nacionales no est4 completa. Al parecer, existe un mfnimo de 
1.550 arrastreros, 110 atuneros, 1.650 palangreros, 420 sardineros y 
630 "vaf'ios". En tfrminos generates, las unidades industriales y 
semiindustriales son antiguas -cienen de 15 a mis de 25 aftos- y proceden en 
gran parte, aunque no puede determinarse el ndmero, del mercado de ocasi6n de 
los pafses europeos. Las tfcnicas de pesca empleadas son distintas y se ha 
llegado incluso a la utilizaci6n de redes de fibras sintiticas y grandes redes 
barrederas. Menos de 200 buques nacionales est'n dotados de instalaciones de 
congelaci6n a bordo; algunos arrastreros pueden fabricar hielo, mientras que 
el resto, es decir, los do• terceras partes, lo embarcan. 

32. La experiencia en Africa ha demostrado que en mucho• lugares las unidades 
artesanales, como las canoas y las embarcaciones m's pequeftas, alcanzan 
elevadas cotas de productividad y puede incorporar mejoras que la aumentan, 
COllO motore1, in1talacione1 de con1ervaci6n • bordo, artes de pe1ca 
perfecci0ftada1, etc. Al parecer, este 6ltimo factor es el denominador com6n 
de la .. yor!a de la• actividade• de pesca arte1anal en las que la falta de 
instalacioa•• fri1or{f ica1 canto a bordo como para el tran1porte a 101 
.. rcado1 •• uno de lo• elemento• re1trictivo1 de la cadena de producci6n y 
comercializaci6n. 
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Asia 

33. En la mayor{a de los pa{ses asiiticos, los caladeros tradicionales son 
objeto, al parecer, de una explotaci6n excesiva. Pueden encontrarse pruebas 
de esta explotaci6n excesiva en zonas cost~ras de China y Tailandia, ~ue 
cuentan respectivamente con flotas pesqueras de gran tamafto, as{ come en la 
India, Indonesia, Filipinas y otros pa{ses en que la pesca en peq<~efta escala y 
artesanal representa una gran proporci6n de las capturas anuales. En 
consecuencia, los gobiernos dan alicientes para la modernizaci6n de la flota 
pesquera con objeto de diversificar la fuente de desembarque~ y paliar los 
efectos negativos de la pesca excesiva en zonas costeras sometidas a uua tasa 
muy elevada de explotaci6n. 

34. La iaportancia de la pesca en pequefta escala var{a de un pals a otro. En 
Indonesia, la flota pesquera consiste b6sicamente €n unidades de pequefta 
escala y representa casi el 98% del total de capturas marinas. ~n 1984, el 
niimero de embarcaciones de pesca asceudia a 313.640 y, pese a que el niimero de 
embarcaciones motorizadas ha auaentadJ .As que proporcionalmente, los barcos 
pesqueros de vela aiguen constituyendo el componente principal da la flota 
pesquera. Tan aulo al 18% de las embarcaciones pesqueras del pals cuentan cou 
110tores. Una situaci6a an6loga se da en Filipinas, donde el 60% de la 
producci6n pesquera marina puede atribuirse a barcos pesqueroa de menos de 3 
toneladas de registro bruto. En la India, pese al import2nte aumento del 
nmaero de embarcaciones mecanizadas, que ascienden ya a 19.000, existen 
140.000 embarcacidfiea no mecanizadas de las que 40.000 son sencillos botes 
construidos con tablones, 26.400 son canoas de troncos abuecados y 73.400 son 
catamaranes. 

35. Rabida cuenta de la imporcancia social de la pesca en pequefta escala, 
muchos gobiernos ban optado por una modernizaci6n de la flota pesquera 
mediante la mecanizaci6n de las embarcaciones y la mejora de las artes de 
pesca y de los ~todos de manipulaci6n en el sector artesanal. Por ejemplo, 
la adaptaci6n de motores fuera bord~ a canoas de troncos ahuecados en la India 
ha sido todo un 4xito. Igualmente, se estan haciendo esfuerzos por 
desarrollar embarcaciones pesqueras mis baratas y resistentes medianle la 
utilizaci6n de madera o la introducci6n de ferrocemento y fibra de vidrio. 

36. La capacidad de construcci6n de ~randes buques pesqueros est4 distribuida 
muy desigualmente por la regi6n. China, por ejemplo, tiene 100 astilleros 
estatales para barcos de pesca con una producci6n anual de lOQ arrastreros de 
acero de un tonelaje media de 300 TRB, capaces, ademis, de fabricar motores y 
sus correspondientes conjuntos de propulsi6n as! como chigres, molinetes y 
ayudas electr6nicas para la pesca y la navegaci6n. Por su parte, Tailandia 
cuenta solamente con un astillero que construye barcos de pesca en acero. 
Para barcos de mayor tamafto, la regi6n depende de 101 japoneses, los coreanos 
o fuentes exteriores. 

37. En la mayor{a de los pa{s~s, parece que las t4cnicas de manipulaci6n del 
pescado son deficientes. Unicamente algunos de los buques de mayor tonelaje 
e1tin dotados de bodegas para pescado aisladas y refrigeradas. Dado el 
elevado costo del hielo, se utiliza solamente para especies de gran valor 
comercial que, por regla general, se claJifican y se empaquetan en hielo a 
bordo antes de desembarcarlas. Es preci10 realizar esfuerzos considerables 
para mejorar la utilizaci6n de neveras. · 
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~rica Latina 

38. La informaci6n disponible no per:aite trazar un cuadro general de la 
situaci6n de la flota pesquera en la regi6n. No obstante, puede afirmar$e que 
una serie de pa{ses latinoaaericanos ban incrementado consideablemente su 
flota pesquera industrial durante el decenio de 1970. Chile, por ejemplo, 
invirti6 ~ortantes sumas en su flota industrial, cuyo tonelaje ~as6 
de 25.984 TRB en 1970 a 73.601 TRB en 1981. Conata en la actualidad de 
350 buques, incluidos 11 buques-factor{a. La flota tiene una edad media de 
10 a 12 aftos, pero estl siendo objeto de una revisi6n minuciosa y se la estl 
dotando de equipo moderno. La flota industrial peruana creci6 bastante a 
princ1p1os del decenio de 1970, de 13.000 TRB de capacidad de bodega en 1970 a 
73.000 TRB en 1973, pero, debido al cambio de la composici6n de sus recursos 
pesqueros, bubo que modificar y reducir la flota a 61.700 TRB en 1980 y 
35.916 TRB en 1981. 

39. En muchos casos, el clima y las grandes variaciones que se producen se~n 
la estaci6n (estaciones secas y lluviosas muy diferenciadas) determinaron el · 
estancamiento de ciertas producciones. Coaunidades pesqueras enteras tienen 
que dedicarse a actividades totalmente distintas durante la parte del afto en 
que la pesca y/o la transformaci6n resultan i.aposibles con los me~ios a su 
disposici6n, lo que llega a convertirse en una factor desalentador para la 
majora de los medios de producci6n y de las tEcnicas de manipulaci6n. 

40. La inv~rsi6n en buques de pesca tambiEn ha sido considerable en la 
Argentina. Actualmente la flota pesquera estl compuesta por 486 barcos con 
UtW capacidad nominal de pesca de 1.400.000 toneladas, aunque en realidad 
permite capturas del orden de las 830.000 toneladas mEtricas al afto. La edad 
media de ·.a flota es de 20 aftos, de 19 para los 122 barcos de la flota 
convenc1 rual "fresquera", que abastece a los buques ·frigor{ficos, de 13 para 
los barcos congeladores y factor{as y de 30 para la flota costera. Entre esta 
ultima, figura la flota de baja autonom{a, que cuenta con 68 embarcaciones 
construidas en su mayoria entre 1947 y 1960. La vetustez de la flota parer.e 
ser un'obstlculo importante para el desarrollo de la industria pesquera 
argentina. 

41. Otros ~aises tambiEn ban incrementado de forma considerable su capacidad 
pesquera. Brasil duplic6 su flota de 1975 a 1983, pasando de 50.474 TRB 
a 99.595 TRB. En el caso del Uruguay, el tonelaje pas6 de 3.401 TRB eu 1970 
a 16.830 TRB en 1981. Kfxico parece tener la mayor flota industrial de la 
regi6n, con 324.032 TRB 'JJ:./. 

42. El desarrollo de la flota pesquera se ha basado tan s6lo parcialmente er 
la construcci6n local. Algunos barcos han sido fabricados en la regi6n, pero 
casi tod~ la flot~ de altura estl compuesta por barcos importados. En lo& 
ultimos aftos, algunos paises ban construido instalaciones para la construcci6n 
y xeparaci6n de barcos, o tienen proyectado construirlas en el futuro. En 
algunos casos, como el del Brasil, se han hecho grandes inversiones, de 
resultas de lo cual la construcci6n de barcos se ha convertido en una 
actividad de exportaci6n importante. 

43. En este contexto, es interesant~ recordar las conclusionea y 
recomendaciones de la Reunitn de Expectos sobre el desarrollo de 
construccionea y reparaciones navales en pequefta cscala para los pa!ses de 
A-'rica Latina y el Caribe, que se celebr6 en La Habana del 9 al 12 de 
noviembre de 1982 ,!2/. Los expertos concluyeron que la situaci6n de la 
industria de construcci6n y repar.aci6n naval en los pa!ses de la regi6n 
indicaba no 1610 grandes diferencias en cuanto a los mftodos de desarrollo, 
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sino tambi6n en los niveles alcanzados. Los expertos indicaron ta.bi6n los 
obsticulos que se alzan al desarrollo de la industria de construcci6n y 
reparaci6·a naval en la regi6n, entre ellos: 

el bajo nivel de desarrollo de la industria auxiliar; 

la insuficiencia de la capacitaci6n de proyectistas, tfcnicos y 
adainistradores y la utilizaci6n inadecuada de los existentes en 
algunos pa{ses de la regi6n; 

la insuficiencia de equipo en la mayor{a de los astilleros 
existentes; 

la inexistencia de programas de mantenimiento de los buques en 
funcionamiento; 

la escaea aplicaci6n de la racionalizaci6n del equipo, los a6todos 
de c4lculo, etc. 

44. Los participantes recomend~rfn a los Gobiernos de los pa!ses de A-'rica 
Latina y del Caribe que, con el apoyo de organizaciones regionales e 
internacionales, establezcan un programa latinoamericano de cooperaci6n para 
la construcci6n y la reparaci6n de barcos pequeftos, en particular barcos de 
pesca. El programa de cooperaci6n propuesto podr{a incluir, entre otras 
cosas, las siguientes actividades: 

la determinaci6n de mecanismos concretos de cooperaci6n entre los 
pa{ses de la regi6n; 

la obtenci6n y distribuci6n de informaci6n cient!fica y ticnica 
sobre el estado actual de desarrollo del sector de construcci6n y 
reparaci6n naval en todo el mundo. 

c. Infraestructura portuaria y de manipulaci6n 

45. La escasa atenci6n que los Gobiemos de ~rica Latina ban prestado hasta 
la fecha a la actividad pesquera queda demostrada por la falta de mecanismos 
adecuados en lo referente a infraestructura portuaria y a comercializaci6n en 
la fase primaria de venta. Ademis, en los casos en que se ban relizado 
importantes inversiones para este fin no ha existido ninguna coordinaci6n con 
las entidades encargadas de usar l~s instalaciones y, por lo tanto, fstas no 
se ban aprovechado debidamente de los medios y servicios ofrecidos, como 
ocurre por ejemplo en los grandes terminales pesqueros construidos en el Perd 
y en los muelles de descarga para la pesca artesanal en la Amazonia brasilefta. 

46. En Africa, la falta de suficiente capacidad portuaria es una 
caracter{stica comdn a la mayor{a de lns pa{ses. Por lo general, las 
actividades pesqueras se concentran en un puerto principal, y a lo sumo, en 
uno o dos puertos secundarios, mientras que a todo lo largo del litoral pueden 
encontrarse lugores adecuados para sencillos muelles que podr!an servir de 
base para una red de puntos de desembarque que atender{an a unidades pesqueras 
en pequefta escala. No queda excluida la existencia de instalaciones 
frigor{ficas de dimensiones excesivas o de puertos no utilizados. 

47. El pleno desarrollo de las actividades pesqueras exige instalaciones en 
la co1ta para preparar los barco1 y las arte• de pesca y para rec:ibir el 
pescado que hay que tr• ·.ttormar. La pesc:a industrial exige in1talaciones mfs 
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grandea y ca11plejas 1 que 1 no obatante. puedea ser compartidas entre la pesca 
arteaanal y la pesca semiincluatrial. lntre las iutalaciones necesariaa 
figuran: equipo para arrastrar y varar barcoa para au reparaci6n e inapecci6n 
en el caso de pequellas ellbarcacioaes. maellea e iutalacioaes de reparaci6n 
para barcos us grandee. tallerea de Mateniaieuto y reparaci6n de 
embarcaciones y artes de peaca. almaceaea frigor!ficoa para pescftdo fresco. 
uquinas de fabricaci6n de hielo y locales de at.acenaje de hielo. 
inatalacioaes de ellbalaje. trauaporte frigor{fico para traslaclar el pescado a 
los centros de con91m0 o las fAricas. etc. 

48. Diversos cSrganos iliternacinaales han recooocido que la falta de una 
infraei~tructura adecuada en tierra fira es una de las liaitaciones para el 
desarrollo de la pesca artesanal 14/. Se ha afin1ado que del hecho de que la 
pesca arteaanal aiga utiliz.Ddo Uiii tecnologia priaitiva para 11anipular y 
tranaformr el peac .. o ae deriva ea i.mportantes pfrdiclas de capturas y que si 
se 11ejorase la calida de las inatalaciones en tierra. as{ ca.> los 
procediaieatoa de ~omercialiaaci6n de los productos de la pesca arteaanal y 
seaiindustrial. est~• dos moclalidaea de peaca tendrian unas ventajaa claras 
reapecto de la pe•·~a industrial en lo referente a la pesca coatera. Por este 
mtivo. se ha sugerulo que la iaversi6n de capital necesaria para mejorar los 
shtemas de ... ipub.ci6n y diatribuci6n deberla formar parte de los proyectos 
de desarrollo de la peaca arteaanal y semiinduatrial. 

D. Transfor.aci6n 

Africa 

49. A grancles rasgos 1 la producci6n a escala industrial, que estl orientada 
blsicamente a la exportaci6n1 interviene en la congelaci6n. el enlataclo y la 
fabricaci6n de harina y aceite de peacaclo. La tranafon.aci6n en pequetla 
escala predomina en la fabricaci6n de productoa deaecaclos y abuaaclos y de 
salazones y, debido a las deficiea.cias de laa redes vialea para el transporte 
de larga distancia desde el lugar de pesca a los ceutros de consU110, los 
productos desecados y abuaados ser4n probablemente el soatfn principal del 
comercio del pescado en Africa durante bastantes atlos us ];1/. 

Cuadro 3 

Producci6n total de los paises en 
desarrollo africanos 

Pescado, fresco, refrigerado y congelado 
Pescado, desecado, en salaz6n y ahumado 
Crustlceos y moluscos 
Productos y preparados de pescado 
Productos y preparados de crust4ceos y 

moluscos 
Aceites y grasas 
Harina de pescado 

tM 
1983 

93 166 
242 806 
62 174 

105 040 

11 519 
70 493 

Fuente; Ar,uario estadhtico de pesca de la FAO. Vol. 57. Roma 1984. 

50. En la mayoria de los paise• del Africa Occident~l existen actividades de 
tran•formaci6n en pequefta escala. En el Senecal alcanzan un volumen de 
80.000 tonelada•, distribuidas entre cocci6n lenta, fermentaci6n y desecaci6n, 



- 14 -

con una pequetla proporci6n de ahU1Mdo. Ea Ghana, Sierra Leona y C&te 
d'Ivoire, el ah.-ado es la 90dalidad Ills illportmte de tran1foEmaci6a. En 
todo• los dellAs pa{ses de Africa, la desecaci6n y el ahumado son las for911s 
da11in•ntes. Exiate un .-plio a'banico de procluctos, que var!a desde el pes~ado 
entero desecado al sol a los preparados mediante una cOllbinaci6n de desecado 
al sol y al calor de la lUllbre durante Ills o meaos tiempo y a distintas 
temperaturu. La desecaci6n al sol es .as prktica en las regiones sec as que 
van desde el Sahel a Africa Central en la estaci6n seca, aientras que la 
desecaci6n a la lumbre se practica en la regi6n biilleda del Africa Occidental 
desde la costa hasta la regi6n sudaaheliana en la estaci6n lluviosa. 

51. El ahumado plantea un probleaa energftico por el importante cons.mo de 
lella que entratla. En el curso de los allos se ban realizaclo esfuerzos por 
•jorar los •todos de producci6n. Por ejemplo, en el Africa tropical se ban 
realizaclo ezperimentos con varios tipoa de homos de ....._.do y desecaci6n con 
distintos grados de fxito. 

52. En los decenios de 1960 y 1970, se intent6 introclucir la preparaci6n en 
salmaera. El producto ezperimeatal en sal.aera cousigai6 la aceptaci6n del 
pGblico por su •jor sabor J su aayor duraci6n en estado comercializable. Es 
de 1.-entar que la promoci6n de este mftodo se interrumpiese en el decenio de 
1970 por la escasez de sal provocada por el deterioro de la situaci6n en el 
Africa Central y Oriental. El tradicioual sistema de ca.ercializaci6n y 
fijaci6n de precioa ha causado taabi&i otroa retraaos en la transici6n de 
producto• tradicionales a productos aejorados. Si no se realiza un trabajo de 
extensi6n sostenido sobre los nuevos 8'todos, los productos tradicioaales, con 
tocloa sus defectos, seguirin sin callbiar durante atlos y allos. 

53. Algunos pabes de Africa Occidental, como el Senegal, C&te d'Ivoire y 
Ghana, ban instalado en los ultm• atlo• fibrica• conserveraa de gran 
capacidad, en particular para at6n, sardinas y jureles, lo que se ha debido en 
parte al cierre de una serie de empresas conserveraa en Francia que se 
trasladaron al Senegal y a C8te d'Ivoire. Coao sus exportacionea pueden 
entrar al aercado europeo sin pagar derecbos en virtud ae la Convenci6n de 
~ y sus procl~ctos se couercializan con .areas conocidas y en una 
presentaci6n adaptada a la p~eferencia de lo" conauaidorea (sobre todo en 
Francia), estas experiencia:1 :. 'tn tenido basta1ate fxito, aunque au futuro 
depende de la disponibilida<: l~ materia p~iaa. 

54. En las pequellas fibricaa conserveraa orientadas al mercado interuo ae 
producen elevadas pfrdidas de los productos debido a la hinchaz6n de las lata• 
como consecueucia de 14 ejecuci6n y acabado deficientea. Ea aumaaente dificil 
supervisar la calidad de los envaaes en instalaciones desperdigadas y de 
pequella eacala. Raata que se resuelva el problema del abastecimiento de lataa 
vac{aa le buena calidad, no cabe duda que el crecimiento de esta industria, 
que ae halla todav{a en au fase inicial de deaarrollo en la regi6n, ae ver4 
liaitado. Se ha propueato la creaci6n d• una f4brica reg:onal centralizada de 
lata• para abaatecer a las f4bricaa de conaerva• -'• pequeftas latas vac{aa 
liataa para el uao o prenaadas. Gran parte de 101 productoa enlatadoa aon de 
calidad corriente y s6lo podr!an consumi~•e localmente o exportarae a bajoa 
precioa como paquete• para inatituciones. La diversificaci6n hacia productoa 
como lo• ahumadoa o los liatoa para servir, adaptadoa a lo• gusto• locales, 
ser4 indispensable para eate aector de la indu•tria pesquera. 

55. Ya ex~.sten cadenas frigodficaa en Ghana, Liberia, Nigeria, C8te d'Ivoire 
y el Senegal. Laa captura• locales de flotas nacionalea y de empresaa 
conjuntas, principalmente de atun y de pequeftas eapeciea peligicas, se guardan 
en almacenes frigor{ficos en lo~ centro• de d~sembarque. No obstante, las 
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instalaciones en tierra estln orientadas principalaente hacia la exportaci6n 
de atun, aerl~za, alacba y cefal6podos congelados, no s6lo a los palses 
desarrollados sino tallbi'n a otros patses africanos. Por regla general, los 
c ... rones se congelan en los buques pesqueros y se entregan a c'-aras 
frigor{ficas en tierra para su transporte por v{a aarltilla a p•tses 
desarrollados. 

56. En la aayor{a de los pa{ses africanos, el aanteniaiento y reparaci6n de 
las unidades frigorlficas constituye un grave problema debido a la escasez de 
repuestos y de .eciaicos capacitados. A ello se debe, por ejemplo, que el 
Gobierno de Mozasbique tenga el prop6sito de reducir su expansi6n y 
pra.ocionar 8'todos de transforaaci6n 11enos avanzados coma, por ejemplo, la 
salaz6n y la desecaci6n al sol. En ca.bio, en algunos palses de Africa 
Occidental se ha registrado un exceso de inversi6n en instalaciones 
frigorlficas. 

57. Aunque al •tratarse del mercado de exportaci6a, deben cumplirse 
estricta.ente las nor11as de calidad de los palses iaportadores, el dar una 
illportancia excesiva a la calidad de los productos podrla poner en peligro el 
desarrollo nor.al de la iadustria. El control de calidad de los productos 
tradicionales debe orientarse 11is hacia la protecci6n del consuaidor, 
mejorando la higiene y la calidad de los productos, y -no• a 11ejorar su 
aspecto exterior. 

58. Taabifn es preciso que los gobiernos fomenten la aejora de los aftodos y 
el perfeccionaaiento de la tecnologla en el sector de la pesca en pequefta 
escala. A este respecto, el principal obsticulo es la falta de personal 
capacitado, sobre todo de trabajadores de extensi6n que puedan transaitir sus 
conoci.ai.entos a los pescadores_ sin incurrir en el resentiaiento de la 
coauni~ad rural. La soluci6n obvia es un progr ... eficaz de capacitaci6n. 

59. La distribuci6n de los productos frescos y transformados plantea una 
serie de problemas tecnol6gicos menores que pueden resolverse llevando a cabo 
llO<lificaciones en las instalaciones que se utilizan. Los productos frescos 
rara vez se transportan en camiones frigorlficos. En los mercados, estos 
productos se almacenan casi sieapre en viejos frigorlf icos que no est4n 
conectados a la red elfctrica y que se utilizan como fresqueras. Estos 
problemas pueden resolverse con lllAs facilidad iaponieado coadiciones menos 
rigurosas para la concesi6n de prfstamos con los que adquirir equipo que a 
travfs del progreso tecnol6gico. En la esfera de la pesca continental, una 
soluci6n original que se ha observado en el Congo tal vez valga para ser 
aplicada en otros palses: cuando se encuentran lejos de sus bases, en los 
campaaaentos de pesca, los pescadores tienen a su disposici6n congeladores que 
queman petr6leo en los que almacenan el pescado antes de enviarlo a la ciudad 
por v£a fluvial. 
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Asia -
Cuadro 4 

Pes\;ado fresco, refrigeraclo o congelado 
Pescado seco, aalado y ahUll8do 
Cruatkeoa y 90luaco1 
Productos y preparados de pescado 
PrM\Jctoa 1 preparadoa de cruatkeoa y 

•luscoa 
Aceitea y graaaa 
Karina de pescaclo 

Fuente: FM>. 

Producci6n total de los palses 
en desarrollo asiiticos 

TM 
1983 

1 298 912 
2 432 384 

341 281 
329 209 

159 588 
3 132 

446 875 

60. Salvo en 101 pafsea cuya induatria eati orientacla biaic88ente hacia la 
exportaci6n -como Tailandia- el peacado aeco aalado y ahuaado representa una 
gran proporci6n del aprovecbaaiento del pescado. 

61. In China, un 50% del total de las capturas -rinas se sigue sometiendo a 
desecaci6n y a desecaci6n/salaz6n. Loa productos ae siguen tranaformando de 
la for.a traclicional, bien mecliante la deaecaci6n al aire o al sol, o 8Jllbaa. 
La desecaci6n artificial en cfaaras o t6neles t6raicos ta.bi6n se lleva a cabo 
eo las graudes Hbricu transforaacloras de pescado. 

62. En Indonesia, la tranaforaaci6n del pescado para el mercado nacional se 
lleva a cabo en su .. yor parte de foraa artesanal. Las unidades tradicionales 
de transformaci6n elaboran el 46% del pescado coaercializado en el pals y 
al 50% de los transfor.adores se ocupan de la salaz6n y la desecaci6n de 
pescado. Debido a las deficiencias de la tecnologla de transformaci6n y de 
las pricticas de higiene observadas, el pescado curado se deteriora con 
rapidez. Por lo general, puede afiraarse que, en lo referente a mftodos 
aencillos de transformaci6n existe la necesidad en esta regi6n de mejorar las 
t6cnicas, perfeccionar las instalaciones y diversificar los productos. 

63. En China, existen instalaciones de congelaci6n y almacenaje en fr{o a lo 
largo de la costa y en los principales distritos dedicados a la pesca 
continental. En otros palses aai4ticos como Indonesia, Filipina• y la India, 
la .. yor{a de las instalaciones de congelaci~n se utilizan para camarones y 
pescado con destino a la exportaci6n. En Tailandia, en cambio, la industria 
congeladora y las instalaciones de almacenaje en fr{o est4n di1tribuidas, al 
parecer, por todo el pals. 

64. La indu1tria conservera est' concertada en Tailandia, la Republica de 
Corea, Filipinas y Birmania. Estos cuatro pa!ses representan el 87% de la 
producci6n de pescado, crust4ceos y molusco1 enlatado1 de la regi6n. En los 
6ltimos afto1, Tailandia ha hecho 1u aparici6n como gran exportador de 
productos en conserva, 1obre toclo de at6n -cuya materia prima import6 en una 
proporci6n del 65% en 1985. Indone1ia 1e ha dedicado a de1arrollar 1u 
indu1tria conaervera en 101 ultimo• afto1, pero no lo ha podido hacer con 
rapidez debido a la falta de lata1, problema que se espera re1olver con la 
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construcci6n de una flbrica de hojalata. lgualmente. las f'bricas locales ae 
quejan de la iusuficiencia de loa auainiatrQs de aateriaa pri .. s, pucsto que 
los procluctores in~onesios prefieren exporter atun congelado a la fibricas 
conserver&s del extranjero. En China, la industria conserver• sufre las 
consecuencias de un equipo y una tecnolog!a anticuados y de un niillero 
insuficiente de llneas de productos econ6aicaaente viables. Las principales 
liaitaciones para las export .. :iones de productos en conserve figura la 
variedad liaitada de los prc~uctos en oferta. la calidad de los envases y la 
calidad de la iapresi6n en las latas. 

65. El princir1l productor de harina de pescado en la regi6n ~s Tailandia, 
seguida de China. En Tailandia. unas 800.000 TM de OJ10rralla ae transforaan 
todos los atlos en 200.000 TM de harina de pescado, de la que se export• 
el 50%. La harina tiene un bajo contenido en prote{na y su contenido en arena 
suele alcanzar el 20% e incluso llegar al 30%. lo que explica por quE la 
barina tailandesa no se exporta a Europa ni al Jap6n en cantidad apreciable. 

6-frica Latina 

66. Por lo que se refiere a la c•?•cidad de transforaaci6n. puede af ir.arse 
que en la actualidad la aayoria de los pa!ses de la regi6n que cuentan con 
recursos iaportantes aprovechables inclustrialmente tienen una capacidad de 
transforaaci6n que corresponde al volumen de los recursos disponibles, y, en 
algunos casos. un exceso de capacidad. Los paises que no ban desarrollado 
hasta ahora su industria pesquera debido a las dificultades econ&aicas con que 
tropiezan y a la carga de una balanza coaercial pesquera negativa ban llegado 
al extrema en que actualmente tratan de conseguir la sustituci6n de 
iaportaciones en la medida de lo posibl~. pero todavla sobre la base de la 
iaportaci6n de materias primas. 

67. Si se consider• a la regi6n en su conjunto; la industria pesquera sigue 
dedicindose fundaaentalmente a la reducci6n. debido a la fuerte demanda 
exterior y a la posibilidad de la explotaci6n rentable de la producci6n de 
harina de pescado. Ha de tenerse en cuenta que la participaci6n de America 
Latina en el total mundial de las exportaciones de barina de pescado fue 
del 43% en 1983. La producci6n para el consmno hU11U1no directo ha registrado 
un aumento, pero fste no se corresponde con las necesidades alimentarias de la 
regi6n, lo que se debe a que la actividad pesquera ae ha basado principalmente 
en las exportacionea y, adeals, porque muy a aenudo los productos del mar no 
son ftcilmente asequibles a una poblaci6n que, en au aayor(a. tiene un poder 
adquisitivo bajo. 

Cuadro 5 

Pescado fresco, refrigerado o congelado 
Pescado aeco, aalado y abumado 
Cruattceos y moluacoa 
Productoa y preparados de pescado 
Productos y preparado1 de crusticeo1 y 

molu1co1 
Aceites y grasa1 
Karina de pescado 

Puente: FAO 

Producci6n total ie los paises 
de Amirica Latina 

TM 
1983 

526 329 
74 116 

225 529 
272 791 

6 759 
79 732 

1 202 750 
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68. El caso del Perci merece particular atenci6n porque su industria pesquera 
ha sufrido las repercusiones del cambio de la coaposici6n biol6gica del aar 
peruano bajo los efectos del fen68eno de "El Nifto". Mientras dur6 la 
ancboveta, la producci6n de harina de pescado y de aceite de pescado aument6 
constantemente hasta que el Perli se convirti6 en el principal exportador de 
productos pesqueros del QUD.do. Con la disainuci6n de la ancboveta y la 
aparici6n de grandes vol6menes de especies comerciales C090 la sardina, el 
jurel y la caballa, se ha planteado la necesidad de la reconversi6n de la 
industria hacia productos para el consUllO humano directo. La industria de 
barina y aceite de pescado entr6 en crisis despu6s de 1976 coao consecuencia 
de la disainuci6n dristica de las capturas de anchoveta. Actualmente, se estf 
reestructurando la capacidad productiva, reduci6ndose el niillero de unidades de 
prod.cci6n. En c..t>io, la industria conserv~ra ha crecido vertiginosamente 
des4e 1976. COllO consecuencia de la mayor disponibilidad de sardinas, lo que 
ha llevado a un exceso de la capacidad instalada respecto de las capturas 
admisiblea. 

69. La industria del pescado congelado adolece de problemas anflogos a los de 
la industria conservera. Su creciaiento se basaba en la explotaci6n de la 
.erluza. Cuando las poblaciones de esta especie disainuyeron, se registr6 un 
descanao significativo en la utilizaci6n de la capacidad instalada. Debido al 
exceso de capacidad surgido en parte de la industria pesquera por los cambios 
de la composici6n de las capturas, ha resultado necesario que la industria 
pesquera peruana se readapte hacia un tipo de producci6n dirigida en gran 
medida al consUllO hueano directo, tanto interno como para la 
exportaci6n. 

70. En los ultimas aftos, los gobiernos latinoamericanos ban manifestado 
cierto interfs en el desarrollo de tecnolog!as con objeto de encontrar otros 
mftodos de producci6n para el consume> humano, aprovechar mejor las especies 
disponibles en abundancia y, a su vez, obtener productos que penaitan la 
posibilidad de un consumo en gran escala debido a su bajo cost~. En esta 
esfera ban hecho adelantos importantes Cuba, Kfxico y el Per6, seguidos del 
Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. 

71. Los pa!ses que ban desarrollado la industria de reducci6n (Perli y Chile), 
la industria de refrigeraci6n (Argentina y Uruguay) y la industria conservera 
(Ecuador, Per6 y Chile) ban tenido que incorporar tecnolog!as que les penaitan 
competir en el mercado internacional para poder penetrar en los mercados 
extranjeros con sus productos. Por lo tanto, ban debido optimizarse las 
diferentes etapas del ciclo productivo. En este sentido son de destacar el 
gran rendimiento de las embarcaciones pesqueras dedicadas a la pesca de altura 
en Chile y la eficacia demostrada en la trasformaci6n de estos recursos para 
obtener harina de pescado. 

72. Por lo que se refiere a la producci6n de pescado blanco congelado en la 
Argentina y el Uruguay, se han registrQJo nivele• de rendimiento notables en 
la explotaci6n de la mano de obra, la maquinaria y el equipo disponibles en el 
mercat'.o. Concretamente, la Argentina ha conseguido producir casi toda su 
mRquinaria y equipo en el pa!s, con la excepci6n de las m4qui~as de filetear y 
ciertos elementos de alta tecnolog!a pertenecientes a equipo de 
refrigeraci6n. Es un hecho que en la Argentina se ha desarrollado una 
industria completa de abastecimiento al sector pe1quero, que ha podido 
exportar instalaciones llave en mano en el sector de la refrigeraci6n. En 
e1ta esfera concreta, a1! como en la de las con1ervas, el Brasil ha alcanzado 
tambi'n en gran medida la autosuficiencia tecnol6gica. 
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E. Comercializaci6n interna 

73. Aunque bay4 que emplear cierta circunspecci6n al referirse a ias cifras 
de producci6n en los pahes en desarrollo, la relaci6n de exportacio·4es a 
producci6n de los si?te grupos principales de productos pesqueros ilustu la 
ititp0rtancia de los i.istintos grupos en el cons1m0 interno. Casi las tres 
cuartas partes del pescado fresco refrigerado o congelado y pr,cticaaente la 
totalidad de los crust4ceos y moluscos, casi la aitad del pescado en conserva 
y dos terceras partes de la harina de pescado producida en los pa{ses en 
desarrollo se destinan a la exportaci6n. En c811bio, pr4ctica11ente la 
totalidad del pescado seco, salado o ahumado se consume en el pa{s de 
producci6n, as{ como (se puede suponer) tocio el pescado fresco que no figura 
en las estad{sticas de producci6n. De este modo, nos queda la sencilla 
conclusi6n de que la .ayor{a del consumo local de pescado lo es en su estado 
fresco o en una for.a aanufacturada tradicional. 

74. Se precisan grandes esfuerzos para mejorar los sistes;as locales de 
coaercializaci6n. En .uchos pa{ses en desarrollo, el pescado se descarga a 
veces en playas arenosas o en terrenos sucios para su clasificaci6n y 
comercializaci6n y tan s6lo los habitantes de los lugares cercanos a los 
puntos de desellbarque disfrutan de pescado fresco de buena calidad porque lo 
reciben fresco poco despu6s de su captura. A mayor diatancia, surgen graves 
problemaa de calidad. Debe fomentarse la utilizaci6n de cajas de tablero de 
fibras macizo para el transporte del pescado desde el barco hasta el mercado, 
as! como de otros tipos de recipientes para mejorar la fase de manipulaci6n. 
Ro obstante, algunos paises en desarollo ban logrado crear cadenas de 
refrigeraci6n y comercializaci6n que, al parecer, se limitan a algunos centros 
urbanos importantes. La ampliaci6n de las cadenas frigortficas debe 
constituir un importante objetivo de pol{tica en los pa!aes que proyectan un 
aumento del consumo de productos pesqueros. 

F. Comercio internacional 

15. Antes de la aplicaci6n del nuevo derecho del mar, aproximadamente la 
tercera parte de la producci6n mundial de productos pesqueros se 
comercializaba internacionalmente. Desde la aplicaci6n del nuevo sistema que, 
segUll se calcula ha redistribuido 14 millones de toneladas o aproximadamente 
el 20% de las capturas anuales mundiales, algunos pa!ses ban pasado de ser 
grandes exportadores de pescado y productos del mar a convertirse en 
importadores netos. Espana, por ejemplo, que perdi6 el acceso a las zonas 
pesqueras fuera de su Zona Econ6mica Exclusiva, ha pasado de ser un exportador 
neto en el decenio de 1970 a convertirse en un importador neto en la 
actualidad. El caso del Jap6n es analogo, aunque esta tendencia ya hab{a 
comenzado a mediados del decenio de 1970. 

76. En 1984, el volumen del comercio internacional de productos pesqueros fue 
de 11,9 millones de toneladas y el valor de las importaciones alcanz6 
17.381 millones de d6lare1 EE.OU. Los pa!ses en de1arrollo absorbieron 
un 12% de estas importaciones y 101 Estados Unidos, el Jap6n y Europa 
Occidental un 81%. En 101 ultimos aftos, los EE.OU. y Europa Occidental han 
1ido 101 principales importadores, pero el Jap6n ha hecho au aparici6n en 
fecha muy reciente como el principal importador de pe1cado. 

77. La participaci6n de 101 pa!ses en desarrollo en el comercio internacional 
de producto• pesqueros ha cambiado de forma notable en 101 ultimos 25 aftos. 
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Mientras que en 19~1 los pa{ses en desarrolio aportaron un 35,57 de~ volm:1en 
pero partkiparon 6nicament@ c.:>n un 20% en el valor de lla~ ~rtacic:.n~s, en 
1984 suainistraron el 37, 7% del volumen y el 44,6% de! valcr. Est:: · a~io es 
reflejo de la diversifica:i6n de las expt:1rt•~i~nes da los paise~ en 
desarrollo, abandonando las especies de ~-jo precio (coma la anchoveta) y 
pasando al pescado "caro". En la act•ialidad, aproxiaadaaente el 84% de las 
exportaciones de c2aarones > clos terce:Las partes de las de at6n congelado, una 
tercera parte del ,escado en conserva y casi la aitad de los crusticeos en 
conserva tienen su origen en pa{ses en desarrollo. 

Cuadro 6 

Exportaciones de pescado y productos pesqueros 

Volumen (en miles de TM) 

Total 
Pa!ses desarrollados 
Paises en desarrollo 

Valor (en miles de 
d6lares EE.UU.) 

Total 
Paises desarrollados 
Paises en desarrollo 

Fuente: FAO. 

1961 

4 471 
2 884 
l 587 

1 283 
1 028 

255 

1965 

6 265 
4 047 
2 218 

1 938 
1 471 

467 

1970 

7 433 
4 513 
2 920 

2 945 
2 004 

941 

1975 

7 677 
5 127 
2 550 

6 361 
4 126 
2 235 

1980 

10 143 
6 318 
3 825 

15 233 
9 198 
6 035 

1984 

11 923 
7 423 
4 500 

15 955 
8 836 
7 119 

78. Pese a la aparici6n de cierto n6mero de nuevos pa{ses exportadores en el 
mundo en desarrollo, las exportaciones de productos pesqueros siguen limitadas 
a unos pocos paises. Cuatro de ellos [Chile, la Republica de Corea, M'xico y 
Tailandia] y la provincia china de Taiwan representaron en 1984 el 41%, y 
los 19 exportadores principales representaron el 80% de las exportaciones 
proceder.tes de paises en desarrollo. 

79. La penetraci6n en el mercado por parte de los paises en desarrollo 
tropieza con ~res tipos principales de limitaciones. Dos de ellas, a saber, 
las barreras arancelarias y no arancelarias, son creaci6n de los gobiernos. 
La otra limitaci6n es comercial y se relaciona con las caracter!stica& del 
mercado, la calidad y los conducto~ de distribuci6n. 

80. Durante la ultima aerie de negociaciones comerciales multilaterales, 
tambifn llamada la Ronda de Tokio, los aranceles para los pa!ses beneficiarios 
de la cl4usula de naci6n m4s favorecida impuestos a los productos pesqueros se 
redujeron del 6,5% al 4,1% por tfrmino medio, reducci6n que supone m4s de una 
tercena parte. En el cuadro siguiente se indica que las tarifas arancelarias 
para los pa{ses beneficiarios de la cl4usula de naci6n m4s favorecida, que 
eran -'• alta~ para los productos transformados que para el pescado sin 
tran•formar, tambifn se han reducido en menor proporci6n. Debe ob1ervar1e que 
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la tarifa arancelaria media, que se pondera seg11n los valores de importaci6n, 
suele dar menos impoctancia al g-~~do de protecci6n. Las tarifas arancelarias 
suben cuando sube ~l gTado de transfonsaci6n en mayor proporci6n que lo que 
indica el cuadro. Los derechos de illportaci6n iapuestos al atun y al bonito 
dn conserva procedente~ de pa{ses beneficiarios de la cliusula de naci6n 8'.s 
favorecida, por eje.plo, son del 24 y el 25% respectivaaente en la CEE 16/. 

Cuadro 7 

Rivel medio del arancel de los pa{ses industrializados* 

Antes de la Ronda 
de Tokio 

Productos % 
~~~~~~~~~ 

Productos pesqueros 6,5 
Sin transforaar 6,3 
Transform.ados 9,2 

Despufs de la Ronda 
de Tokio 

% 

4,1 
. ,o 
6,3 

Reducci6n 
% 

37 
37 
31 

* Promedio de todas las partidas arancelarias (es decir, partidas 
exentas de derechos as{ como las sujetas al pago de impuestos) ponderadas 
segUll las importaciones totales de 1977. Quedan incluidos Austria, Canad4, 
CEE, Finlandia, Jap6n, Noruega y los Estad~s Unidos. 

81. Otro problems importante para la penetraci6n en los mercados son los 
acuerdos preferenciales. Por ejemplo, con arreglo a la Convenci6n de Loaf 
entre la CEE y los pa!ses ACP, todos los ~roductos pesqueros est4n exentos de 
derechos si tienen su origen en cualquiera de los Estados ACP. As{ entra el 
39% de las importaciones de la CEE en virtud de esos acuerdos, mientras que, 
segl'sn los mismos acuerdos, las importaciones japonesas y de ~rica del Norte 
alcanzan tan s61o el 12% y el 2% respectivaaente. 

82. La aplicaci6n de contingentes arancelarios, que prevfn aranceles m4s 
bajos para una cantidad dada de pescado importado, est4 muy extendida ya que 
facilita al importador un instrumento flexible para responder a los cambios de 
la oferta y la demanda internas. As{ pues, por ejemplo, la importaci6n de 
atun en conserva esti sometida en los Estados Unidos a un arancel preferencial 
para un contingente del 20% del consumo interno del afto anterior y pasa a m4s 
del doble para las importaciones por encima del contingente. 

83. La gran variedad de barreras n~ arancelarias tiene repercusiones 
negativas para el comercio. Abarca entre otras la concesi6n de ticencias, las 
limitaciones relacionadas con las divisas, los dep6sitos previos, los recargos 
y las normas. Entre estas ultimas figuran los reglaiaentos de sanidad, las 
disposiciones sobre los productos, las exigencias de envasado, etc. y se 
utilizan mucho en el comercio del pescado. Se cree 1u~ desempeftan una funci6n 
aignificativa en la creaci6n de obst4culos al comercio. En la medida en que 
se aplican de forma diatinta a diferentes proveedores y/o son dif!ciles de 
aplicar, podr!an dar lugar tambi6n a problemas adminiatrativoa y, en 
consecuencia, impedir la libre circulaci6n de bienes. 

84. Es dif!cil que los pa!ses en desarrollo entren en el mercado de los 
pa!ses desarrollados ~on un producto o marca nuevos. Se debe a que 101 
mercado1 de consumo de esos pa!ses est4n dominados por unos pocos productos de 
marca muy conocidos. La penetraci6n de nuevos mercado1 exige simultineamente 
una aerie de ga1tos suplementario1 que sirven de desincentivoa para el 
exportador de un pa!1 en desarrollo, que por ello prefiere entrar en el 
mercado en' rfgimen de empriesas c1>njuntas. 
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85. Una de las li.aitaciones mls i.Japortantes para la i.mportaci6n de productos 
pesqueros, especial.ente los que tienen un gran valor aftadido, es la garant{a 
de calidad y el servicio. Las grandes COlllpaft{as de aarca importarin 
Unicaaente aquellos productos que satisfagan sus estriccas exigencias de 
calidad, a lo que hay que aftadir que, en el caso de ciertos productos 
transfonaados, la eapresa productora del pa{s en desarrollo tiene que obtener 
el reconociaiento de las autoridades competentes para producir y exportar esos 
productos a un mercado determinado. 

86. Existe cierto nUlllero de conductos de distribuci6n de productos 
transform.ados para su entrada en nuevos mercados. Entre ellos figuran las 
ventas a trav6s de importadores y distribuidores bajo la etiqueta del propio 
exportador, la venta a compradores que ya tienen su propia etiqueta y el 
envasado en r6gimen conjunto. 

87. Los acuerdos de envasado conjunto o las empresas conjuntas brindan la 
ventaja de la producci6n con marcas bien establecidas y de la comercializaci6n 
de los productos a trav~s de un sistema nacional de distribuci6n, con lo que 
se asegura una participaci6n importance en el mercado y un gran volumen de 
Ventas. Al mi.smo tiempo, el pats en desarrollo podr!a aprovecbarse de las 
tecnolog!as y pr4cticas de gesti6n avanzadas. 
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Rotas -
l/ Inform de la lleuni6n Ile ional ara A.Erica Latina el Caribe en 

prepafaci&a de la Primera Conaulta sobre la Industria Pesguera, Lima Perli • 
27 a 30 de aayo de 1986, UllIDO/PC.148; Jleport of the Regional Meeting for 
Africa in re ation for the First Consultation on the Fisheries Indust • 

ga • a e sept1 re e • IPCT. ; Oscar o Porto, 
Inform Re ional sobre la Iadustria Pea uera en Latino~rica, 8 de abril 
de 1986, URIDO PC.135; .J. Weber y R. Durand, El sectord:sijiero en loa paises 
de Africa, 15 de octubre de 1986, UHIDO/IPCT.2; iifoff • e fisheries 
Industry in selected Aaiau countries, diciembre de 1986, UNIDO/IPCT ••• 

!/ La agricultura hacia el atlo 2000, FAO, Roma, 1981, p4g. 82. 

3/ La Convenci6n de las Macione• Unidaa sobre el Derecho del Mar se 
cerr6-a la fir11a el 9 de diciembre de 1984, tras haber sido firmada por 159 
pa!ses. La Convenci6n entrar4 en vigor 12 meses despu6s de la fecha de 
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