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RESUMEN 

En el presente docuaento se identifican cuestiones de importancia par3 el 
sector le operaciones de captura de la industria pesquera y para las 
actividades econ6micas que dicho sector genera. Las medidas encaminadas a 
desarrollar esa industria deberln ajustarse ~ la situaci6n social y econ6m.ica 
de cada pals y tener en cuenta los recursos pesquercs, humanos y materiales 
disponibles. 

La mayor parte de los palses en desarrollo cuenta con sectores pesqueros 
artesanales relativamente importantes, cuyas necesidades difieren 
considerablemente de las del sector pesquero comercial e incluso entran en 
conflicto con Estas. Esto es evidente si se tienen en cuenta sus mEtodos 
tradicionales, su distribuci6n geogrffica y, en general, su escasez de capital 
y de conocimientos tEcnicos estructurados. Sin embargo, en algunos de los 
principales palses pesqueros del mundo en desarrollo, este sector produce 
hasta un 95% de la pesca. 

A primera vista, el desarrollo de grandes empresas pesqueras comerciales 
y de las industrias conexas parece ser mis ficil; no obstante, es necesario 
actuar con cautela antes de hacer inversiones. Una flota pesquera, un 
astillero, una flbrica de redes o una planta de ensamblaje de motores no 
constituye sino la octava parte del "iceberg" industrial. Las siete octavas 
partes restantes, que son intzngibles, corresponden a la red de apoyo ~restado 
en forma de conocimientos especializados, servicios, piezas de repuesto, 
comunicaciones, suministros e instalaciones ccmerciales que garantizan la 
viabilidad de las operaciones y contribuyen a su mantenimiento. 

En cambio, las pequeftas unidades manufactureras requieren, por lo 
general, una tecnologla intermedia que depende mucho menos de otros factores. 
Sin embargo, la adquisici6n de esa tecnologla apropiada puede resultar 
diflcil, dado que los palses industrializados est'n empeftadcs ~n vender los 
tipos de maquinaria mAs modernos o avanzados. 

Por lo tanto, la capacitaci6n y la transferencia de tecnologlas 
apropiadas son elementos vitales de todo programa de industrializaci6n. La 
disponibilidad·de criditos es tambiin un factor importante, especialmente 
cuando los productos se destinan a la venta a pequeftas pesquerlas. 

Estas cuestiones son complejas y a menudo estin relacionadas entre sl. 
No hay una f6rmula 6nica que se ajuste a todas las situaciones y cada 
situaci6n debe estudiarse sobre la base de sus propios miritos. Si los 
Cobiernos y los organismos de f inanciaci6n hacen un examen minucioso y una 
selecci6n ponderada de los sectores y las tecnologlas en que ban de invertir, 
la recompensa serl industrias rentdbles y pesquerlas florecientes. 
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A. INTRODUCCIOR 

1. Como industria priaaria. la producci6n pesquera se apoya en toda una gama 
de industrias auxiliares relacionadas con la fabricaci6n. los servicios, el 
abasteciaiento y el aanteniaiento de las operaciones

1
de captura. En algunos 

palses, poL ~ada empleo en una embarcaci6n pesquera se crean hasta diez 
empleos en las induscrias de apoyo en tierra. Ambos sectores estin vinculados 
y en auchos casos dependen el uno del otro para su existencia. 

2. A aedida que caabian las necesidades tfcnicas, econ6aicas y sociales de 
la industria pesquera, cada industria de apoyo debe adaptar y actualizar sus 
operaciones a fin de contribuir en forma eficaz a las operaciones de pesca. 
Las mejoras concretas que se requieren en cada pals pueden diferir segun la 
etapa de desarrollo, el tipo de pesquerla, las necesidades sociales, las 
restricciones materiales o las prioridades gubernaaentales. 

J. En el presente documento se resumen los problemas pertinentes que habrA 
que enfrentar, asl como los caabios, tanto forzosos COlllO deseables. que 
probablemente ser6 necesario ir efectuando en los diversos sectores de la 
industria pesquera relacionados con la captura. Tambifn se identifican 
esferas en las que tal vez serl necesaria la industrializaci6n de los palses 
en desarrollo para que dichos caabios sean posibles. Se esboz2n los peligros 
o escollos que enfrenta todo programa de industrializaci6n de la pesquerla. 
Es preciso examinar cuidadosaaente los factores econ6micos, sociales y 
tecnol6gicos a fin de evitar que se hagan inversiones poco s6lidas o 
innecesarias. 

4. Similarmente, al hacer inversiones es necesario ex-•inar la base de 
recursos de cada pesquerla. Ho es conveniente intensificar la actividad 
pesquera cuando la producci6n de una deten.ainada poblaci6n lctica se acerca a 
su nivel de rendiaiento 6ptimo. 

B. PESQUER.IAS EH PEQUERA ESCALA 

Informaci6n blsica 

5. La pesca en pequefta escala o pesca artesanal predomina en el mundo en 
desarrollo. Estas pesquerlas se caracterizan por un elevado lndice de mano de 
obra, poca inversi6n de capital, bajos niveles de automatizaci6n y, por lo 
general, mitodos pasivos de pe•ca. La FAO estima que el n6mero de pescadores 
artesanales que trabajan a jornada completa se eleva a unos 10 aillones y que 
puede haber otro• 5 millones que trabaj~n a jornada parcial. En conjunto, 
producen ala de 20 millones de toneladas de pescado al afto, que se destina 
cas~ tt>do al consumo humano. Existen probablemente hasta J millones de 
embarcaciones de pesca en pequefta escala, desde catamaranes de troncos y 
piragua• hasta pequ~fta• embarcacione- de alta velocidad relativamente 
avanzadas. Sin embargo, en general, 1610 una fracci6n de esas embarcaciones 
estln mecanizadas. 

6. Aunque los pescadore• artesanales conocen a fondo los mitodos de pesca 
tradicionales, por lo general au equipo es sencillo y, en alg~nos casos, 
bastante primitivo. Esto se debe, por un parte, a la falta de capital, y por 
ctra, a las inversiones considerables y a los elevados gastos de 
funcionamiento que requieren algunos instrumentos o equipo• de pesca modernos, 
asl como al hecho de que no todas las innovaciones son apropiadas para todos 
los casos. En gen•ral, las jarcias y redes sint•ticas tien~n buena aceptaci6n 
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y ban sido usadas por los pequeftos pescadores durante varios decenios. Los 
motores de propulsi6n son populares entre los que los pueden costear, pero 
s6lo los pescadores artesanales als avanzados utilizan cbigres, boaabas y 
equipo de cubierta. Del aismo modo, los i,strumentos electr6nicos tampoco ban 
alcanzado una utilizaci6n generalizada. Aparte de las restricciones 
financieras en materia de adquisici6n y operaciones, son muy pocos los 
pescadores que viven cerca de talleres o instalaciones de servicio, 
especialmente para el equipo bidriulico o elEctrico, y aucbos de ellos no ban 
recibido capacitaci6n tEcnica ni ban tenido contacto con estas tecnologias. 

7. Las mejoras que podrian aportarse a las industrias pesqueras en pequefta 
escala se relacionan con la construcci6n y mecadizaci6n de eabarcaciones. Sin 
embargo, uno de los problemas principales que se plantea cuando se trata de 
estimular el desarrollo de las pesquerlas artesanales es su carlcter disperso 
y rural. Es necesario fomentar la creaci6n y el mejoramiento de miles de 
empresas en las aldeas para la instalaci6n y reparaci6n de miquinas y la 
prestaci6n de serv1c1os conexos, o incluso para la propia construcci6n o 
ensamblaje de unidades blsicas. No obstante, por una serie de razones, es 
indispensable introducir ciertos cambios, los cuales se examinan mis adelante 
en el presente documento. 

Necesidades tecnol6gicas y energlticas 

8. Los Gobiernos y las organizaciones para el desarrollo ya ban aceptado el 
hecho de que la pesqueria en pequefta escala de las distintas partes del mundo 
no debe considerarse en forma aislad~ sino como parte integrante de las 
comunidades en que se encuentran. Po~-esta raz6n, actualmente se prefiere 
adoptar un enfoque integrado del desarrollo de las pesquerlas artesanales. 
Esto supone, entre otras coPas, el fomento y estimulo de las industrias 
secundarias a nivel de aldea, entre ellas las de construcci6n de 
embarcaciones, fabricaci6n de redes, berreria, mecAnica marina y producci6n de 
hielo y de materiales de embalaje para el pescado fresco o curado. 

9. Para fomentar tales industrias aldeanas, es necesario seleccionar 
cuidadosamente la tecnologla y la escala de producci6n para cada producto. El 
costo final del producto no deberia ser el principal factor determinante. P~r 
ejemplo, en algunos palses es posible reducir ligeramente el costo de los 
cascos de las embarcaciones pesqueras si se fabrican a base de material 
plistico reforzado con vidrio en una planta central. Con todo, esto puede 
tener ciertos efectos no deseables: supondrla la quiebra de auchos astilleros 
de las aldeas locales, dificultarla o incluso haria imposible la reparaci6n y 
el mantenimiento a nivel local, y su costo incluirla un componente 
considerable de divisas. 

10. Por lo tanto, con algunas excepciones obvias que se examinar4n mis 
adelante, las tecnologias seleccionadas para las industrias del sector 
pesquero artesanal deber4n poder aprovechar las aptitudes artesanales y los 
materiales disponibles localmente. De esta forma, lB comunidad pesquera 
podr4 llegar a ser econ6micamente floreciente en su conjunto. De lo 
contrario, y aunque disponga de una flota pesquera productiva, una aldea 
pesquera puede desangrarse econ6micamente a medida que disminuya la proporci6n 
de 101 ingresos de producci6n invertidos en la localidad. 

11. En cuanto a la selecci6n de las fuentes de energla para las pesquerlas en 
pequefta escala, existen posibilidades considerables de aprovechar las fuentes 
locales de P.nergla natural o renovable. Por lo general, las necesidades de 
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energla para las pesquerlas en pequefta escala son modestas y, por lo tanto, en 
las etapas de captura, elaboraci6n o transporte pueden utilizarse en forma 
6til y econ6mica fuentes de energla que no serlan apropiadas para el sector 
comercial. 

12. En 1981, el Banco Asiltico de Desarrollo organiz6 un cursillo a fin de 
poner de relieve la posible aplicaci6n de sistemas de energla no 
convencionales en proyectos de pesquerla artesanal. Entre los sistemas 
~nergfticos que se podlan aplicar a la pesquerla artesanal se contaban la 
energla e6lica (para la propulsi6n de las embarcaLiones y el bombeo de agua), 
la energla solar (para el secado del pescado, la producci6n de sal y la 
refrigeraci6n), el sas pobre derivado del carb6n (para·hacer funcionar motores 
diesel ode gasolina), el alcohol (como combustibl~ para motores de gasolina), 
el gas aetano o biogls (para hacer funcionar motores o para alumbrado) y los 
desechos agrlcolas (como combustible para estufas y calderas). Si bien 
ninguna de estas distintas fuentes podrla competir con el petr6leo en cuanto a 
su facilidad de uso o su versatilidad, una combinaci6n apropiada de distintos 
tipos de enegla podrla proporcionar energla a una comunidad pesquera a una 
fracci6n de los costos de capital y de explotaci6n que requieren los sistemas 
basados en el petr6leo. 

Materiales para la construcci6n de embarcaciones 

13. Tradicionalmente, ~asi todas las embarcaciones pesqueras pequeftas se ban 
fabricado de maderas duras tropicales. Para la construcci6n de la canoa mls 
elemental, la piragua, suele requerir 4rboles muy grandes. En general, tanto 
este tipo de 4rbol grande como los 4rboles de madera dura tropical son cada 
vez mls escasos; por otra parte, en todo el mundo hay cada vez mayor 
conciencia de la neces~dad de conservar los bosques. Es poco probable que en 
el futuro cercano se disponga de suministros de madera apropiada en cantidades 
suficientes y, por lo tanto, ser4 necesario introducir nuevos materiales y 
~todos de construcci6n de embarcaciones. Estos pueden incluir la 
construcci6n a base de pllsticos reforzados con vidrio, ferrocemento, acero, o 
incluso de maderas blandas debidamente curadas y bien conservadas, as! como de 
madera terciada para la construcci6n marina. 

14. Aunque la.utilizaci6n de estos materiales supondr4 una mayor depe~dencia 
del pequefto pescador de las industrias manufactureras y de apoyo, en algunos 
pa!ses surgirln oportunidades de introducir esos procesos de fabricaci6n. 

15. Los palses que a6n d1sponen de madera para la construcci6n de 
embarcaciones necesitan producir piezas de uni6n inoxidables. Se desperdicia 
mucha madera valiosa y de alta calidad debido a la utilizaci6n de puntillas y 
tornillos fAcilmente corrosibles. Las embarcaciones que se construyen con 
estos materiales s6lo duran la mitad o menos de lo que durarlan si se 
utilizaran piezas met4licas adecuadas, tales como puntillas de cobre, 
tornillos de lat6n o de bronce y puntillas y tornillos galvanizados. La 
aplicaci6n de simples baftos de zinc y la utilizaci6n de guarniciones de lat6n, 
bronce y cobre contribuirian a mejorar considerablemente las embarcaciones 
fabricadas en pequeftos astilleros. 

Mecanizaci6n 

16. La mayor parte de las embarcaciones pesqueras artesanales son propulsadas 
6nicamente por velas o remos y, sin duda, estos mitodos se seguir4n utilizando 
en la mayoria de los casos por mucho~ aftos. Esto'es inftvitable dado que, por 
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lo general, los pescadores artesanales no poseen tierras, son relativamente 
pobres y no consiguen cr~dito f4cilaente. Ademls, es posible que por razones 
de lndole social y econ6mica, la mecanizaci6n no sea la tecnologla adecuada. 
Sin embargo. en altunos casos sl es deseable y apropiada, especialmente en 
~ircunstancias competitivas. De cualquie• forma, los programas de 
aecanizaci6n deben estar cuidadosamente pr~~arados, no deben disainuir las 
oportunidades de empleo de los pescadores y han de tener debidamente en cuenta 
el aumento de su dependencia de combustibles f6siles, con los consiguientes 
problemas d2 costos y disponibilidad. Asiaismo, al transferir nuevas 
tecnologlas deberl garantizarse la disponibilidad de equipo, piezas de 
repuesto y servicios, asl COllO de programas de capacitaci6n. 

17. Se ha adquirido experiencia en la soluci6n de tales problemas, y 
actualmente la FAO colabora estrechaaente con los fabricantes a fin ~e 
introducir motores diesel de baja potcncia y consumo econ6mico de combustible 
para embarcaciones pequeftas, aecanizar la .. nipulaci6n de los aparejos de 
pesca y reemplazar los combustibles f6siles por otras fuentes de energla. 

Normalizaci6n 

18. Dado el gran n&aero de unidades, la 11ecanizaci6n de las pesquerlas en 
pequefta escala se presta a la normalizaci6n, con lo cual los pescadores se 
podr4n beneficiar de costos mis bajos de fabricaci6n y explotaci6n. Sin 
embargo, la selecci6n de la tecnologla en que se basarl la mecanizaci6n deber4 
realizarse en forma sensate y apropiada. La experiencia ha demostrado una y 
otra vez que la introducci6n de embarcaciones no ensayadas, equipo demasiado 
complejo o motores que requieren un gran cons'UllO de energla es sumamente 
perjudicial y tiene resultados desalentadores. Las tecnologlas deben poder 
ser f4cilmente absorbidas por el conjunto de operarios locales y. en general, 
los materiales deben poder obtenerse a nivel local. Las tecnologlas 
utilizadas deben aer econ6micamente viables y no deben generar mas gastos que 
ingresos. 

19. Es sabido que la normalizaci6n responde a una gran demanda y se determina 
en forma mas apropiada a nivel nacional o regional; no obstante, es preciso 
establecerla cuidadosamente, teniendo en cuenta las necesida~es energfticas, 
los tipos de embarcaciones y el t~fto del mercado. Aunque hasta la fecha las 
tentativas de introducir la normalizaci6n no ban sido muy alentadoras, un 
ejemplo del enfoque que conviene adoptar con respecto a la normalizaci6n de 
motores de embarcaciones marinas fue proporcionado en el marco de la reuni6n 
celebrada en Sierra Leona (15 a 18 de noviembre de 1986), en la que 
participaron representantes del gobierno, de los pescadores y de la industria 
y asesores de la FAO. Se examinaron las necesidades concretas de las flotas 
pesqueras, adem4s de las necesidades de servicios de mantenimiento y 
reparaci6n, y se logr6 imitar la selecci6n a unas cuantas unidades de 
propulsi6n adecuadas. Como resultado de dicha reuni6n, la industria adquiri6 
un mayor conocimien~o del mercado y est4 tratando de adaptar a6n mas las 
unidades que produce a las necesidades locales. Desde luego, la normalizaci6n 
no debe dar lugar a una situaci6n monopolltica y, al respecto, es alentador el 
interfs que varios fabricantes ban expresado en ese mercado potencial. 

Equipo para embarcaciones pequeftas 

20. De los 3 millones de pequeftas embarcaciones pesqueras que existen en el 
.2Undo, son contadas las que est4n equipadaa con br6jula. Este es un hecho 
sorprendente si se tiene en cuenta que durante cientos de aftos la br6jula ha 
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sido un instrumento blsico para los aarinero~ y que es relativaaente poco 
costoso y flcil de utilizer. A aedida que los gobiernos comiencen a prestar 
mis atenci6n a la seguridad de las flotas artesanales en el mar, es probable 
que fomenten una mayor utilizaci6n de instrumentos de navegaci6n blsicos como 
la br6jula. 

21. Las embarcaciones que excedan de cierto volumen taabifn deberlan llevar 
luces y, si estln mecanizadas, de un pequefto generador y una baterla. Se 
trata de dispositivos sencillos que, sin embargo, pueden representar un 
adelanto considerable para muchas flotas artesanales. Las bombas de sentina, 
manuales o a motor, taabifn constituirlan un aporte a la seguridad. Con todo, 
para la mayorla de las embarcaciones artesanales la bomba manual serla 
suficiente. 

22. Si se dispone de energla elfctrica, cabe la posibilidad de introducir 
resonadores de profundidad o detectores de peces. Las unidades a base de 
transistores o cflulas de silicio que se fabrican actualaente son muy 
compactas y relativamente baratas. Tal vez ya sea el momento de introducir 
unidades blsicas de bajo costo, 6tiles tanto para la navegaci6n como para la 
detecci6n de peces, siempre y cuando pueda garantizarse el servicio posterior 
a la venta. 

23. No obstante, las orientaciones en materia de seguridad, capacitaci6n y 
navegaci6n elaboradas y adoptadas internacionalmente suelen incorporarse en 
las leyes pesqueras de los distintos Estados. Esto, de por sl, requerirla 
alguna forma de vigilancia, asl como el fortaleciaiento de las 
administraciones pesqueras -un mayor n6mero de inspectores, por ejemplo- 1 todo 
lo cual vendrla a aumentar los gastos administrativos de las pesquerlas. De 
modo similar, los pequeftos pescadores tendrlan que correr con mayores gastos 
de explotaci6n sin tener, en algunos casos, la garantla de percibir ingresos 
mis altos. Por lo tanto, los gobiernos y los organismos multilaterales y 
bilaterales deben velar por minimizar la carga f inanciera que podrla suponer 
el aejoramiento del sector de la capture de las pesquerlas en pequefta escala. 

Empleo 

24. Si se toman como ejemplos algunos pa!ses que cuentan con pesquerlas 
considerables aunque muy diferentes, es posible obsevar la notable diversidsJ 
que existe en la esfera del empleo: 

Producci6n Trabajadores 
pesquera en la etapa N6mero de empleados 
en 1984 N6mero de posterior por mil toneladas 

(en toneladaa) pescadores a la capura capturadas 

Estados Unidos 4 142 000 223 000 110 .5.58 80 
Noruega 2 4.5.5 000 28 000 1.5 000 18 
lndC'nesia 2 217 000 1 100 000 600 000 766 
Mfxico 1 103 000 120 000 70 000 172 
Francia 738 000 21 000 11 000 43 
Nigeria 373 000 2.50 000 166 000 l 11.5 
Mali .54 000 4.5 000 30 000 l 200 

2.5. De estas cifras (que no incluyen a los piscicultores ni a los 
trabajadores de las industries auxiliares) se desprende que por toneladA de 
pescado, 101 ~aises ea desarrollo emplean a un n<aero mucho mayor de 
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trabajadores que los palses industrializados. El nUlllero de trabajadores en 
las operaciones de captura y posteriores a la captura puede ser 10 6 20 veces 
mayor que el de una pesquerla oa taaafto similar en un pals desarrollado. En 
el cuadro no se incluye al personal de los sectores manufacturero, financiero 
y de servicios, en los que probablemente la disparidad es menor, aunque el 
panorama general sigue siendo el aisao. Gracias a la mecanizaci6n y el 
mejoraaiento de las flotas pesqueras se crearln mis empleos en las industrias 
en tierra, aunque no en nGaero suf iciente para eaplear a todos los pescadores 
que quedarlan sin trabajo si se mejora a toda la flota de un pals en 
desarrollo a fin de reducir el taaafto de las tripulaciones. Las tecnologlas 
que se introduzcan en la pesquerla artesanal tendrln que ser de gran densidad 
de mano de obra por aucho tieapo. Esto se aplica a la mayorla aunque no a 
todos los palses en desarrollo, y el grado de mecanizaci6n seleccionado tendrl 
que equilibrarse con la disponibilidad de mano de obra. En efecto, algunos 
gobiernos, como el de Malasia, se proponen lograr una reducci6n general de 
aano de obra en sus industrias pesqueras, aunque se estln tomando 
disposiciones para redistribuir el persoual que quede sin empleo. En el caso 
de Halasia, esta reducci6n se proyect6 con objeto de disminuir las actividades 
pesqueras con airas a conservar la poblaci6n lctica. 

C. PESQUER.IAS COMEllCIALES Y EH GRAN ESCALA 

Informaci6n blsica 

26. El niimero de nuevas embarcaciones que se construyen para el sector de las 
pesquerlas comerciales y en gran escala de los palses en desarrollo es cada 
vez mayor y es evidente que, en algunos casos, ya se tendrla que haber 
procedido a la reposici6n de embarcaciones que estln en mal estado o ban 
pasado a ser obsoletas. La Argentina es uno de los palses en que estl 
previsto un programa importante de reposici6n, mientras que Marruecos, Angola 
y Tailandia estln adelantando programas de construcci6n de nuevas 
embarcaciones. 

27. Las necesidades funcionales y el alcance, la potencia y la capacidad que 
requiere una determinada pesquerla determinan el tamafto de las nuevas 
embarcaciones, asl como el nivel de la tecnologla. Actualmente, muchas 
embarcaciones pesqueras industriales de los palses en desarrollo presentan 
caracterlsticas distintas a las de los palses desarrollados en lo que respecta 
a las instalaciones para la tripulaci6n, los instrumentos electr6nicos y el 
grado de mecanizaci6n, aunque tales diferencias no necesari.amente se 
mantendrln en el futuro. Los requisitos internacionales en materia de normas 
de construcci6n, disefto y seguridad sin duda contribuirln a mejorar e1os 
aspectos. Del mismo modo, los requisitos relativos al seguro de 
embarcaciones, cargamentos y tripulacione• impondrln otros cambios. 

28. Los problemas tfcnicos y econ6micos que enfrentan los operadores en el 
funcionamiento y mantenimiento de estas embarcaciones son bastante 
considerables en palse1 que carecen de in1talacione1 propias o del acce10 a 
in1tal•cione1 cercana1; e1to1 problemas se agravan si hay que recurrir a 
servicio1 pre1tado1 en otro pals cuando hay re1tricciones de divi1a1. Dado 
que 101 1ervicio1 tfcnico1 ion y 1eguirln 1iendo indi1pensable1, el desarrollo 
de in1talacione1 locale• e• vital y conviene tener en cuenta la demanda futura 
al determinar el grado de de1arrollo de•eado; la di1ponibilidad de grande1 
in1talacione1 para un pequefto n<maero de embarcacione1 posiblemente no 1ea 
rentable a meno1 que 1e losre atraer otro1 cliente1. A continuaci6n figuran 
cierto1 a1pecto1 mls concreto• que conviene examinar. 
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Construcci6n de embarcaciones 

29. Aunque no es probable que la producci6n de las pesquerlas de captura 
aumente considerablemente, es necesario seguir manteniendo, reparando y, con 
el tiempo. reponiendo las unidades de producci6n. Los programas de 
construcci6n actualmente en curso en algunos de los palses antes mencionados 
no estin directamente vinculados con las necesidades de reposici6n, sino mis 
bien con la expansi6n de los intereses locales. En cambio, la Argentina se ha 
visto en la necesidad de plantearse un programa de reconstrucci6n debido a que 
las embarcaciones de su flota tienen una vida media util superior a 20 aftos. 
Desde luego, el ritmo a que proceder' la construcci6n de nuevas embarcaciones 
variar4 de un pals a otro, pero siempre se necesitarAn nuevas embarcaciones. 

30. Paralelaaente a los programas de construcci6n, se obseva en los palses en 
desarrollo una tendencia a lograr una mayor autosuf iciencia. En Asia y 
Amfrica del Sur. auchos palses disponen de las inatalaciones b'sicas 
necesarias para la construcci6n de embarcaciones. Algunos palses en 
desarrollo, entre los que se cuentan el Brasil, Guyana, Ghana, la Republic• de 
Corea y Singapur, tambiEn est6n construyendo para la exportaci6n. Muchos de 
sus astilleros comenzaron siendo empresas de propiedat extranjera o empresas 
conjuntas. y en la mayorla de los casos se recibi6 asistencia externa, tanto 
financiera como tEcnica. Sin embargo, casi todos siguen dependiendo de 
materiales importados y, en algunos casos, a6n se requiere asistencia en 
materia de disefto. 

31. Otros palses en desarrollo insisten actualmente en cons~ruir todas las 
embarcaciones pesqueras localmente y si bien es posible que las instalaciones 
existentes sean adecuadas para la construcci6n de embarcaciones pequellas, esto 
no ocurre asi necesariamente en lo que respecta a embarcaciones mis grandes y 
ser6 necesario ampliar dichas instalaci~nes. Se requerir6n nuev~s 
conocimientos tEcnicos y equipo y habri que considerar la ampliaci6n de los 
astille=os y el desarrollo de las industrias de apoyo a la luz del plan de 
desarrollo general del pals. Las empresas conjuntas pueden ser una soluci6n 
para apoyar a los astilleros locales en la construcci6n de embarcaciones mis 
grandes o complejas, asl como en la capacitaci6n de su personal para estas 
tareas mis diflciles. 

Maquinaria y equipo para embarcaciones 

32. Los motores, chigres, .. quinaria de refrigeraci6n y equipo electr6nico de 
las embarcaciones pesqueras modernas son unidades potentes y complejas y deben 
ser producidas en fAbricas debidamente equipadas y con la tecnologla 
necesaria. Es poco probable que la industria pesquera de cualquier palses en 
desarrollo pueda justif icar la producci6n local de arandes IDOtores de 
propulsi6n • Los fabricantes de tales motores realizan la mayor parte de sus 
ventas a flotas no destinadas a la pesca como las de remolcadores, barcos 
mercantes, rransbordadores, embarcaciones patrulleras, barcos de cabotaje, 
buqu,s taller para la industria petrolera, embarcaciones navales y centrales 
elictricas flotantes. 5610 en palses en que hay suficiente demanda total de 
grandes 110tore1 de determinado t ... ao puede considerarse la posibilidad de 
entablar negociaciones con una eapresa a fin de fabricar o ensamblsr tales 
unidades localmente. 

33. Los 110tores pequeflos son un asunto muy distinto, dado que tienen 
numerosas aplicaciones como unidades de propulsi6n o como 110tores auxiliares o 
para bombas y 8'quinas agrf~olas. Puede ser relativamente f~il oraanizar el 
ensamblaje o la fabricaci6n local de estos 80tores, C080 se ha hecho, par 
ejemplo. en Ban1lade1h, el Bra1il, la India y Singapur. 
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34. En los palses en desarrollo taabiEn pueden producirse flcilaente, bajo 
licencia de fabricaci6n, chigres, cabrestantes, poleas elEctricas, aparejos 
de izada y molinetes. Por ejeaplo, los sistemas hidrlulicos son actualmente 
simples y fiables y ya es hora que los pa(ses en desarrollo los adopten en 
forma generalizada. No obstante, hay que velar por que en cada puerto 
importante se cuente con aeclnicos o tEcnicos calificados y serios que puedan 
prestar servicios de aanteni.miento del equipo. 

35. En cambio, para justificar la creaci6n de un fAbrica de equipo 
electr6nico es necesario que exista un aercado consider•ole. Tal podrla ser 
el caso de la fabricaci6n a nivcl regional distribuyendo, en la aedida 
posible, las actividades entre palses vecinos. Este sistema ya se practica en 
Asia, donde grandes empresas controlan unidades mis pequetlas de fabricacion en 
varios palses en desarrollo. Sin embargo, el problema de los servicios de 
aantenimiento podrla agravarse a aedida que los operadores pasan a depender 
mis de instrumentos electr6nicos en sus actividades pesqueras. Por lo tanto. 
en todo esfuerzo ~ncaminado a establec~r instalaciones de fabricaci6n de 
equipo electr6nico se deberA tener en cuenta la responsabilidad que cabe al 
fabricante ante el usuario final. 

D. INSTALACIONES DE MANTENIKIEh!O Y DE REPARACION DE NAVES 

lnformaci6n b4sica 

36. Pese a que las instalaciones de reparaci6n y mante~imiento son un 
componente indispens3ble de la industria pesquera, los planificadores e 
inversionistas no siempre reconocen las diversas necesidades de los sectores 
comercial y artesanal en esta esfera. Esto es especialmente cierto en el caso 
de las aldeas pesqueras m4s remotas, donde el nivel de con~cimiento t~cnicos y 
los instrumentos disponibles apenas bastan para satisfacer las necesidades de 
los pescadores. 

37. Si bien esta situaci6n obedece a muchas razones, la dificultad para 
obtener acceso al cr~dito es comun a ambos sectores y constituye un factor al 
que debe darse mayor prioridad, incluso para puder mantener los niveles de 
captura actuales. De hecho, muchos de los que prestan servicios a los 
pescadores artesanales enfrentan problemas insuperable& dado que rara vez 
estAn en condiciones de proporcionar las garantlas que exigen las 
instituciones de cr~dito. 

38. La falta de astilleros y talleres de reparaci6n adecuados no s6lo se 
traduce en un mantenimiento deficiente, sino que pone en peligro la existencia 
misma de los operadores y de las personas a bordo de las embarcaciones 
pesqueras. En lo que respecta a la seguridad y al buen estado de los buques, 
actualmente una gama mAs amplia de embarcaciones pesqueras queda incluida en 
alguna de las categorlas de embarcaciones sujetas a convenciones 
internacionales o leyes nacionales, o a los requisitos establecidos por las 
sociedades de clasificaci6n y los aseguradores marltimos. Es fundamental 
contar con instalaciones de mantenimiento adecuadas si las embarcaciones ban 
de cumplir las normas establecidas. Todo incumplimiento podrla constituir un 
impedimenta jurldico para que una embarcaci6n pueda zarpar. 
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Embarcaciones ma.yores 

39. En lo que respecta a la pesquerla comercial y en gran escala. el 
manten:imiento de los cascos requiere grandes diques de carena o varaderos. que 
no siempre forman parte de los astilleros en que se construyen nuevas 
embarcaciones. En consecuencie. algunos pa!ses en desarrollo se ven obligados 
a utilizar las instalaciones de reparaci6n de otros palses. lo que 
invariablemente supone gastos en monedas convertibles generalmente escasas. 
Sin embargo. COllO ocurre c~n la construcci6n de embarcaciones nuevas. los 
astilleros de reparaci6n deben tener un volumen continuo de trabajo para ser 
econ6micaaente independientes y esto rara vez se logra prestando servicios a 
la industria pesquera 6nicamente. En efecto. de las ~8.000 embarcaciones 
registradas con un peso superior a 100 toneladas. s6lo la cuarta parte son 
embarcacio~es pesqueras. 

40. No serla prlctico que cada pats en desarrollo se esforzara por lograr la 
autosuficiencia en lo que respecta a los diques de carena y varaderos. Sin 
embargo. algunos gobiernos tal vez estimen necesario proporcionar tales 
instalaciones y sufraga~ el dificit operacional para que sus flotas puedan 
seguir pescando; en algunos casos. las divisas obtenidas mediante la venta de 
productos pesqueros podrlan cc:•tribuir al logro de una g~nancia general. Es 
posible que otros gobiernos d _idan utilizar las instalaciones de palses 
vecinos; pero. de cualquier modo, las embarcaciones con base en puertos del 
Estado propietario deben disponer de talleres de reparaci6n adecuados a fin de 
atender a otras necesidades de mantenimiento. 

41. Tambiin serla necesario garantizar un suministro adecuado de piezas de 
repuesto, manteniendo existencias suficientes en cada pals a fin de reducir 
las pfrdidas de tiempo en caso de averlas, asl COIDO el mantenimiento de 
rutina. Ademls, mientras mis complejas sean las embarcaciones, mayor serl la 
diversidad de personal tfcnico necesario para asegurar el mantenimiento del 
equipo. 

42. Ademls de todo lo anterior, los gobiernos e instituciones deben 
proporcionar los inspectores marinos necesarios para que los mec6nicos de 
reparaci6n y tfcnicos de mantenimiento puedan desempeftar su labor en la forma 
auto~izada y para que los operadores cumplan las normas de seguridad 
establecidas. "Aunque es probable que los palses que tienen flotas de buques 
de carga y de pasajeros dispongan de inspectores permanentes, no ocurre asl 
necesariamente en muchos palses que explotan !lotas pesqueras. En tales 
casos, es necesario contratar a inspectores de otros palses hasta que sea 
posible capacitar a personal nacional y proporcionarle suficiente experiencia 
para poner a su cargo una oficina de inspecci6n. 

43. La capaciataci6n de mano de obra local tambifn es fundamental, dado que 
es comprensible que si bien los fabric•ntes tienen la responsabilidad de 
prestar aervi,ios d~ mantenimiento despufs de la venta, a muchos de ellos les 
sea imposible prestar servicios en todos los palses del mundo. Sin embargo, 
proporcionar tal capacitaci6n no es tarea f6cil, puesto que las embarcaciones 
pesqueras modernas incluyen muchos tipos de equipo distintos cuyo 
mantenimiento requiere una amplia gama de personal tfcnico, entre el que se 
cuenta el siguiente: 

I I Ill Ill I Ill 



II I 

- 13 -

i) ingenieros con la formaci6n universitaria o t~cnica necesaria en 
arquit~~tura naval, refrigeraci6n, hidrlulica, protecci6n cat6dica, 
sistemas de pintura, instrumentaci6n electr6nica y maquinaria de 
propulsi6n; 

ii) obreros especializados con un mlnimo de cuatro aftos de aprendizaje, 
ademis de formaci6n en escuelas tEcnicas o estudios equivalentes al 
curso ofrecido por la instituci6n City and Guilds of London, para 
trabajar de ebanistas, carpinteros, ajustadores, soldadores, 
plomeros, plateadores, herreros, aparejadores, pintores y caldereros; 

iii) especialistas que hayan realizado un aprendizaje y recibido otros 
tipos de capacitaci6n prictica para trabajar en el granallado de 
acero por puntos, la aplicaci6n de resinas epoxldicas, el 
aislamiento de c'8iaras refrigeradas y la fumigaci6n de e~barcaciones; 

iv) personal administrativo de apoyo con una buena formaci6n general, 
para tareas d~ contabilidad, adquisici6n de materiales y control de 
almacenes; 

v) por dltimo, es necesario emplear inspectores gubernamentales y 
expertos en clasificaci6n que hayan recibido una s6lida formaci6n 
profesional para asegurar el cumplimiento de las normas de trabajo y 
de seguridad relativas a la construcci6n de naves y al 
funcionamien~o de astilleros de reparaci6n. 

44. Por la naturaleza misma de su~ funciones t~cnicas, la mayor parte del 
personal descrito anteriorn.enlc debe disponer de equipo e instrumental que, en 
conjunto, suponen enormes gastos de inversi6n para el astillero. Es poco lo 
que pueden hacer los trabajadores profesionales si no cuentan con la 
participaci6n de especialistas y no disponen de las herramientas adecuadas, y 
viceversa. Al planificar inversiones relacionadas con la construcci6n y 
reparaci6n navales, es preciso tener presente no s6lo los g~stos de capital 
relacionados con la adquisici6n de equipo para los trabajadores 
especializados, sino tambiEn los gastos que supone la capacitaci6n de dichos 
trabajP!ores, tarea que requeriri el apoyo de institutos de estudios tEcnicos 
generales e instituciones de capacitaci6n. 

Flotas de pesca artesanal 

45. Contrariamente a lo que ocurre en el sector comercial ya examinado antes, 
en los palses en desarrollo el n6mero de embarcaciones pesqueras artesanales 
supera al de las dedicadas a otras actividades; ademls, para muchos de los 
talleres de reparaci6n, la industria pesquera es la 6nica fuente de 
subsistencia. A diferencia de las embarcaciones mayores, es menos probable 
que los pequeftos botes puedan aprovechar las instalaciones de reparaci6n 
existentes en otros paises. Sin embargo, la necesidad de esos talleres 
reviste la misma importancia y cuanto mis cerca est6n d9 las aldeas pesqueras 
tanto mejor. Las instalaciones de servicio abarcan desde el descampado 
rudimentario en una aldea o sobre la playa con escasa protecci6n contra el 
sol, hasta talleres bien montados con tornos, perforadoras y equipo similar. 
El nivel t6cnico necasario varia asimismo considerablemente. 

46. Independientemente de las necesidades, ningdn programa de desarrollo 
puede ser eficaz 1in garantizar el servicio de la embarcaci6n y el equipo. 
E1to, desde luego, es mis ficil de decir que de llevar a la prictica, ya que 
quien se ocupa de las reparaciones a menudo no tiene mayor 1olvencia 
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crediticia que el pescador al que presta serv1c10 coma taapoco es probable que 
posea una mejor educaci6n. De abl que sea preciso teaperar el deseo de 
aecanizar las operaciones y efectuar inversione5 aediante la aceptaci6n de las 
limitaciones existentes y de la rapidez con que se puede capacitar a la 
industria en el aanteni.miento y utilizaci6n de nuevo equipo, teniendo en 
cuenta al mi81DO tiempo la repercusi6n que ese tipo de aejoras tendrlan sobre 
la comunidad en su conjunto. 

47. Adem!s, la introducci6n de tecnologla y equipo nuevos podrla, en algunos 
casos, traducirse en costos inaceptables de mantenimiento y explotaci6n. Por 
ejemplo, en esta era de la electr6nica las sondas ultrasonoras y el equipo de 
navegaci6n en que se utiliza tecnologla avanzada pueden ser relativamente 
costosos de mantener. De hecho, el costo de un tEcnico de servicio puede 
llegar a ser hasta de 100 d6lares por hora cuando es enviado desde la fibrica 
e incluso los agentes de palses en desarrollo cobran mis de 50 d6lares por 
hora, ;Ademts de los vilticos! Aunque no todos los servicios son tan 
costosos, todos lo son en relaci6n con el costo de un detector ultras6nico de 
card6menes para una embarcaci6n pequefta, que puede ser de aeaos de 350 d6lares. 

48. Por consiguiente, aunque la finalidad del presente docuaento no es 
brindar asesoramiento a los fabricantes sobre la forma de prestar servicio, es 
evidente que cuando se trata de componentes de bajo costo se deberla 
considerar la posibilidad de establecer un plan de reposici6n a un costo 
minimo. 

49. Si bien ya se ban mencionado otras necesidades, no estl de mis repetirlas 
a fin de insistir en aspectos en los que se pueden introducir mejoras: 

i) astilleros para la reparaci6n de embarcaciones pequeftas en los que 
se requieran conocimientos ticnicos elementales, herramientas 
manuales y un minima de maquinaria; 

ii) varaderos para embar~aciones que no sean flciles de poner en tierra, 
instalaci6n que requiere un modesto nivel de inversi6n en obras de 
ingenieria civil y maquinaria; 

iii) instalaciones de servicio para motores fuera de borda para las que 
se requieren principalmente herramientas manuales, aunque es 
indispensable el abastecimiento adecuado y constante de repuestos; 

iv) talleres cubiertos para el mantenimiento de motores diesel 
interiores y de los engranajes de popa, para los que se requiere 
maquinaria ligera y equipo especializado de prueba para los sistemas 
de combustible; 

~> talleres de reparaei6n elEctrica para lo• que se requieren equipo 
blsico accionado a mano y herramientas manuales; 

vi) en el caso de flota• mis avanzadas, talleres de ingenieria 
electr6nica que exigen un nivel mis elevado de conocimientos y 
capacitaci6n y equipo de prueba mis costoso que el necesario para la 
reparaci6n elEctrica. 

50. Aunque a menudo esos servicios se pueden prestar en una sola instalaci6n, 
n~ sienpre ocurre asi y, como ya se seftal6, la distancia de las comunidades 
pesque~•• con frecu~ncia plantea dif icultades que no son f'ciles de superar. 



______________ ,,_ _____ ~--~-~-~-~---------------- --- . -

- 15 -

E. MAHIPULACIOM DEL PESCADO A BORDO Y DESCARGA 

lnformaci6n blsica 

51. La .anipulaci6n del pescado a bordo dP. las embarcaciones pesqueras, tanto 
en la pesca artesanal coma en la pesca comercial en gran escala, y su descarga 
ulterior en la playa o en los desembarcaderos repercute en diveraa medida 
aobre loa ingresoa de los pescadores. En aucbos palses en desarrollo, las 
prlcticas ineficientes existences reducen la calidad del pescado sacado a 
tierra, ya que las pErdidas aumentan a causa del deterioro y ae acrecienta el 
costo de la operaci6n. 

52. En la pesquerla artesanal la tecnologla de manipulaci6n a bordo suele ser 
sencilla, ya que s6lo requiere una capacitaci6n rudimencaria y una inversi6n 
de capital comparativamente reducida, que en la aayorla de los casos se 
recuperarl al aumentar los ingresos gracias a la mejor calidad del pescado 
puesto en tierra y a la reducci6n de las pfrdidas despuEs de la captura. En 
c3JDbio, en loa palses en desarrollo la manipulaci6n a granel y la conservaci6n 
a bordo en la pesca comercial en gran escala no ban evolucionado en forma 
adecuada ni se ha aantenido a la par con el rlpido desarrollo de las tfcnicas 
de captura aplicadas en ese tipo de pesca, en particular para la captura de 
card6menes de pequeftos plelgicos que podrlan destinarse al consumo humano. 
Por consiguiente, esa pesca se lleva con frecuencia a tierra en estado de 
descomposici6n y magullaci6n por lo que es preciso destinarla a su reducci6n a 
barina de pescado con las consiguientes pfrdidas econ6micas. 

Manipulaci6n del pescado 

53. Es indispensable disponer de recipientes, cajas y materiales similares 
adecuadamente disellados que sean impermeables y flciles de limpiar. La 
fabricaci6n de esos productos P.n los paises en desarrollo ofrece perspectivas 
econ6micas halagUeftas. 

54. Un principio blsico para mantener la calidad del pescado es refrigerarlo 
a temperatura de congelaci6n tan pronto como sea posible despufs de que salga 
~el agua. Esto se aplica a cualquier tipo de pesca. A menos que las salidas 
de captura aean de muy breve duraci6n, el pescado debe enfriarse a bordo. El 
termoaislamiento de las bodegas para pescado en las embarcaciones mayores o el 
empleo de cajas termoaislantes para el pescado en embarcaciones menores 
contribuiria al aprovechamiento mis ef icaz del hielo. Se puede alentar e 
impartir capacitaci6n a las i:ldustrias locales para que fabriquen recipientes 
termoaislantes e instalen capas termoaislantes en las bodegas de las 
embarcaciones pesqueras de cualquier tamafto. ~n algt1n~ .. casos • tal vez sea 
conveniente conliderar la posibilidad de instalar ck- ·•.is frigorlficaa a fin 
de conservar el hielo, especialmente durante el viaje hacia los lugares de 
captura. 

SS. En la pesca comercial en gran escala se emplean a veces a bordo de las 
embarcaciones sistemas en que se aprovecha el agua de mar enfriada o 
refrigerada, con lo cual se reduce el deterioro fisico y se produce una 
refrigeraci6n r'pida. Esos sistemas requieren servicio y mantenimiento. 

Descarga 

56. La descarga del producto capturado debe efectuarse r'pida y 
econ6micamente y con el menor dafto posible para el pe1cado. Mediante 
pescantes y cabrestantes sencillo1, a bordo o en los muelles, e1 posible 
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agilizar considerablemente el proceso a auy poco costo. Existen diversos 
tipos de equipo aecinico transportador y algunoa se pueden fabricar de manera 
sencilla. Ese tipo de aecanizaci6n podrlan realizarlo sin dificultad los 
pequeftos talleres locales. 

57. Las instalacion~s de apoyo adecuadas y los correspondientes servicios de 
que dispongan las eabarcaciones pesqueras en los lugares de deseabarque pueden 
contribuir considerablemente a las operaciones de descargue eficiente del 
pescado capturado para beneficio de todos loa interesados. Las inversiones 
guberna.entales en ese tipo de infraestructura son particularmente importantes. 

58. En auchos aercados pesqueros de los palses en desarrollo, el pescado no 
se pesa sino que se aide por voluaen utilizando como patr6n local una cesta o 
recipiente que se sabe que tiene cabida para un detenainado peso o un 
deterainado n6aero de pescados de cierto tamafto cu.1ndo esti lleno. Esta 
extendida prictica popular ha hecbo que la introducci6n de balanzas apropiadas 
en los aercados pesqueros no baya dado aayores resultados. Las balanzas 
tradicionales pueden fabricarse localaente y aunque ofrecerlan a los 
comerciantes y pescadores una aedida Ills exact• del pescado, se debe 
deterainar adecuadamente la necesidad de introducir ese sistema. 

59. La utilizaci6n de agua pura y de cepillos de lillpieza, el drenaje 
adecuado y los procediaientos estrictos de liapieza contribuirln probableaente 
mis al control de la calidad del pescado que cualquier otra inversi6n que se 
haga en los aercados pesqueros de los palses en desarrollo. Se debe prever 
asimismo el lavado de todo el pescado destinado al aercado en vertederos 
adecuadamente diseftados y utilizando agua potable o agua de mar limpia. 

60. Los clasificadores de pescado son utiles en los lugares de deseabarco y 
la separaci6n y selecci6n del pescado podrlan rPportar precios mls altos par~ 
el pescador. Sin embargo, la aaquinaria de clasificaci6n no ha tenido amplia 
utilizacion ni aceptaci6n en los palses en desarrollo. Esa aaquinaria es 
sencilla y puede ser accionada mediante generadores elfctricos o meclnicos. 
La mayorla del equipo, sino todo, puede fabricarse localmente. Sin embargo, 
para au introducci6n serla necesario tener en cuenta la aceptaci6n que tenga y 
las consecuencias sobre las prlcticas de comercio pesquero existentes en la 
localidad. 

F. ARTICULOS FUHGIBLES Y SU FABRICACION 

lnformaci6n blsica 

61. En la actualidad la mayor parte del equipo de pesca se fabrica con 
materiales sintfticos, que son un subproducto importante de la industria 
petrolera. Por ello, todo aumento del precio bisico del petr6leo repercute 
sobre los costos de equipo para el pescador asl como sobre sus gastos en 
combustible. Para las redes de pesca, las f ibras sintfticas que se utilizan 
principalmente son la poliamida (nylon) y el polietileno (tambifn se utilizan 
el polifster y el polipropileno, aunque en menor grado). Esos materiales se 
fabrican en forma de gdnulos o n6dulos qt~e luego son transfonaados en fibra 
continua. Las fibras son hi1adas posteriormente para convertirlas en cordeles 
con los que se fabricarin jarcias y redes. 

62. Los pocos p~lses en desarrollo que tienen la 1uerte de po1eer re1ervas 
petrollfera1 y una indu1tria de ref inaci6n pueden e1tudiar la po1ibilidad de 
e1tablecer una llnea completa de fabricaci6n de cordaje de pe1ca e hilos para 
rede1. Otros podrlan seguir el ejemplo do algunos palses desarrollado1 e 

I II Ill 
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iaportar los grlnulos. Sin embargo, en -.boa casoa los gastos de inversi6n 
aerlan considerables ya que la .. quinaria de fabricaci6n es costosa. Ade-'.s, 
se trata de un mercado actualmente auy c09petitivo y naturalmente no todos los 
palses pueden ser autosuficientes, aunque todos podrlan producir algunos 
artlculos del equipo de pesca. Tal vez sea factible establecer flbricas 
regionales con la participaci6n de varios palses, ComlO en el caso de las 
comunidades econtiaicas. 

Fabricaci6n de redes 

63. Los palses en desarrollo, y en particular los que poseen una industria de 
pesca artesanal, podrian a.pliar sus iodustrias faai.liares mediante la 
utilizaci6n de telares .. nuales para la fabricaci6n de redes y de dispositivos 
sencillos para la fabricaci6n de cordajes y jarcias. Aunque los bilos 
tendrlan que iaportarse, los telares podrlan constuirse flcilmente en las 
localidades y si bien no •~rla posible satiafacer todaa las necesidades, loa 
beneficioa para las comunidadea y la econo.ta podrlan ser consider2blea. 

64. En algunos casos, el empleo de telares complejos automatizados podrla 
estar justificado en funci6n de la deaanda de redes. Esta operaci6n 
requerirla considerable capital de inversi6n y capacitaci6n y algunos palses 
ya ban dado este paso con resultados positivos. Otros, sin embargo, ban 
obtenido resultados menos satisfactorios y actualmente bay plantas 
subutilizadas dP.bido principalmente a la falta de bilos como .. teria priaa y, 
en algunos casos, • que la .. quinaria instalada no es lo suficientemente 
versltil para ajustarse a los caabios eu la demanda de diferentea .. teriales 
para bilado y diferentes taaaftos de los bilos y del tejido de .alla. 

Piezas y accesorios 

65. Loa flotadores para los aparejos de pesca se fabrican boy dla 
principalmente de .. teriales sintEticoa y pueden producirae en cualquier fonaa 
o tamafto. La tecnologla es sencilla y serla posible en aucboa casos fabricar 
la mayorla de los tipoa de flotadores localmente, incluso cuando baya que 
importer los productos qulaicos, en lugar de importar el artlculo acabado. 

66. Cualquier buena berrerla, fundici6n o taller pueden producir los deals 
accesorios de pesca, exceptuados poaiblemente los anzuelos de alta calidad. 

67. Siempre que se disponga de barras de acero y de tuberlaa cromadaa o de 
cobre, los carretes y pie&as afines de loa aparejoa de peaca pueden fabricarse 
localmente. Esto puede bacer•e con berramientas aencillas o con mlquinas de 
precisi6n modernas. En 101 palses en que la .ano de obra seaicalif icada es 
barata, la primera posibilidad serla adecuada y la producci6n en aerie podrla 
lograrse aumentando el n6mero de instalaciones aanufactureras. 

Pequeftas instalaciones manufactureras 

68. Conviene hacer notar que con frecuencia no es flcil para un pals obtener 
maquinaria sencilla para la industria artesanal o de tipo faailiar. Las 
empresas comerciales, en particular las que venden en el mercado 
internacional, tratan de promover las instalaciones mis aodernas y mis 
complejas. La producci6n de herramientas o maquinaria sencillas se ouele 
dejar a las flbricas locales u organizaciones seaibenff icas que se ocupan d~ 
la tecnologla apropiada. Se requiere asi•tencia tfcnica para establecer 
instalaciones manufactureras a nivel de tecnoloala intermedia. 
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C. CAPACITACIOll. TRAllSFEREllCIA DE TECNOLOGIA Y EDUCACIOM 

lnfon.aci6n blsicn 

69. La capacitaci6n y la transferencia de tecnologla Jon inseparables y la 
transferencia no se produce realmente hast• que la industria local pueda hacer 
funcionar ... ntener y reparar el equipo en cuesti6n. La capacitaci6n debe &er 
prlctica y direct..ente "con las .. nos" sieapre que sea posible. Con 
frecuencia lo• institutos u organizaciones del extranjero proporcionan 
capacitaci6n a un nivel deaasiado acadE.ico y suponeo err6oe-.eote que coo 
ello el personal capacitado estl ya adiestrado en todos los aspectos prlcticos 
de .. quinado. soldadura. eosa.blaje e instalaci6n. 

70. La introducci6o de equipo y tecnologla ouevos requerirl la capacitaci6o 
de operarios as( coma de los fabricaotes y el personal de servicio. Para 
lograrlo se requiere un enfoque coordioado en cuya aplicaci6n participen los 
gobieruoa y el sector industrial. 

71. En el caso del sector de la pesca artesanal. la transferencia de 
tecoologla rara vez se puede lograr sin el respaldo de un prograaa de cr~ito 
que peraita a loa pescadores adquirir el ouevo equipo. Pocoa pescadores 
artesanales tienen acceso a fuentes ioatitucionales de cr~dito y es necesario. 
por tanto. coacebir prograaaa especiales para atender a sus necesidades. 

Fabricantes 

72. En general. las necesidades de capacitaci6n DO ae liaitarln al operario 
de taller que teoclrl que aanejar aaquinaria y herraaientaa a las que DO estl 
acostUllbrado. La experiencia ha mostrado que la capacitaci6n de g~rentes, 
ingeoieros de producci6n y personal adainistrativo es igual11ente iaportante. 
Donde exiata un cuadro de mano de obra calificada9 posible.eote a6lo sea 
oecesario iapartir capacitaci6n aobre el producto de que ae trate y de eae 
aodo la creaci6n de una instalaci6o aanufacturera podrla lograrae en breve 
tie.po. En otroa caaos. la introducci6n de una nueva ioclustria serl un 
proceso lento ~ue aupooclrla la capacitaci6n en el extranjero e iacluso. 
probableaente. estudios universitarios para el personal de las industrias que 
ingresan en •l caapo de la alta tecnologla; todo ello adeals de la 
capacitaci6n de la fuerza laboral a nivel local. 

Servicios 

73. La prestaci6n de serv1c1oa de aanteniaieoto del equipo es una necesidad 
ala inmediata ya que ae requiere tanto para los artlculos importados como para 
loa producidoa localmente y. en general. se observa en la actualidad una falta 
de iostalaciones de servicioa. Los ttcnicos de servicios capacitados en las 
flbricas son tenidoa en alta conaideraci6n y cualquier fabricante que espere 
tener un deaeapetlo adecuado en el .ercado debe eatar dispuesto a garantizar la 
capacitaci6n del personal y lo• agentea de servicio directo. 

Responsabilidadea de cada pals 

74. Si bien loa fabricantea y loa ingenieroa de aerv1c1os tienen la 
responaabilidad de iapartir capacitaci6n a fin de que se puedan fabricar 
productoa de buena calidad o ae pueda aantener esa calidad, loa gobiernoa 
tienen una reaponsabilidad .. yor. Ea posible enaeftar a gente con eacasa 
fol'Wl&ci6n aptitudes .. nualea y eae tipo de artesano aeguirl teniendo deaanda 
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en el .ercado; no obstante, las nuevas tecnologlas en aateria de gesti6n, 
fabricaci6n y disefto se prestln .As a su transferencia a quienes poseen una 
formaci6n s6lida. Corresponde a los gobiernos esa responsabilidad. 

B. OBSEllVACIOMES FillALES 

75. Teniendo preaente que no todoa los palsea en desarrollo estln preparados 
o dispuestos a aceptar las responsabilidades que conlleva el proceso de 
fabricaci6n, e! desarrollo industrial en ar-oyo de la induatria pesquera no 
puede ni debe considerarse aislada.ente. A nivel 8UDdial, loa astilleros no 
se distinguen por au capacidad ,.ra obtener utilidades y mucboa estln 
subsidiados. Otras industriaa aanufactureras que estln ais diversifica~as, 
com> las de fabricaci6n de e4&0ipo de refrigeraci6n, petr6leo, hidrlnlica, 
80tores o equipo elfctrico, cuent•il con .... base .uchu .as aaplia de clientes 
y, aun asl, tienen que ser COllpetitivas para subsistir y pocas, si es que bay 
alguna, dependen totalmente de le industtia pesquera. Por estas rezones, la 
tendencia hacia la autosuficiencia en todos los aspectos debe ate.perarse en 
funci6n de la realidad de cualquier .e'l"Cado "potencial". La finalidad de la 
industria pesquera es prestar un se~icio (mediante el suainistro de productos 
ricos en protelnas) y recibir un servicio de laa correspondientes industries 
auxiliares. 

76. Bay .. rgen para introducir .ejoras a todos los niveles, deade el 
estable~iaiento de un gran n<i.ero de eapresaa pequellas tEcnicas y de 
construcci6n de botes basta el perfeccionaaiento de los grandes astilleros con 
capacidad para construir e.barcaciones para la pesca en alta aar. En algunos 
palsea los progresoa serln lentos, siendo la necesidad de capacitaci6n y 
planificaci6n a largo plazo de los recuraos huaanos un elemento prioritario de 
ese proceso de desarrollo. Otros palses que sean tEcnicamente autosuf icientes 
deberan generar f inanciaci6n para atender a aus necesidades de inversi6n. 

77. Los factorea que probablemente .As habrln de repercutir en el ritmo al 
que los proceaoa .. nufactureros puedan tranaferirae a los palses en desarrollo 
serln las pollticas comerciales de loa palsea desarrollados asl como las de 
los titulares de patentes y las eapresas transnacionales. 

78. Algunas eapresas transnacionales ya ban iniciado un prograaa de creaci6n 
de instalacionea .. nufactureraa en palses en desarrollo. El motivo no suele 
ser el deseo de ayudar a esos palse1 aino, 9's bien, la necesidad de reducir 
los costo• de fabricaci6n para poder seguir 1iendo competitiva1. Por ejemplo, 
eapresas extranjera• ban e1tablecido plantas en Africa occidental para 
fabricar embarcacione• de pll1tico reforzado con vidrio para los pescadores 
locale•. Aunque e1a1 empre1a1 hubieran preferido exporter el producto de1de 
1u1 flbrica• en el pals de origen, 101 ga1to1 de envio habrian aumentado en 
un 100% el co1to de cada bote. En otros caso1, las empresas tran1nacionale1 
tienen que acceder a la• demanda1 del gobierno al efecto de que •i no hay un 
acuerdo de subfabricaci6n no hay negocio. Sin embargo, ese tipo de situaci6n 
no suele ser instigada por la indu1tria pe1quera solamente. E1a indu1tria e1 
Iii• a menudo la receptora de benef icio1 indirecto1 que normalmente requieren 
una modif icaci6n ulterior para au utilizaci6n en el sector de la captura de 
pe1cado. 

79. La experiencia ha mo1trado que 101 e1tableciaiento1 aanufacturero1 de 
muchos pai1e1 en de•arrollo ban f lorecido -'• cuando el 1ocio extranjero que 
proporciona la tecnolosia tiene un interE• permanente en el Exito de la planta 
nacional. En tale• ca101, 101 recur1c1 de la empre1a matriz e1tAn di1ponible1 
para ayudar a la empre1a nacional mediante ••••oramiento, capacitaci6n, 
mantenimiento o material prima1. 

111 I I I II II II II 




