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Prefacio 

El presente estudio de la OIUDI, preparado en estrecha colaboracion con 
la FAO, proporciona una evaluacion del desarrollo del sistema industrial 
relacionado con el sector pesquero de 64 paises en desarrollo, asi cOllO una 
estrategia al respecto. El estudio servira de punto de partida para la labor 
de la OIUDI en la esfera de la elaboracion de prograaas y proyectos, y de 
antecedente para otras actividades de la OIUDI relacionadas con el sector 
p~squero. El estudio taabien sera de utilidad practica para los encargados de 
la planificacion a nivel gubernaaental, las o~~anizaciones internacionales de 
asistenc.ia tecnica y de financiacion, asi f!OllO para la industria y los bancos 
del sector privado de los propios paises en desarrollo. 

Los principales resultados del estudio se ban resuaido en el docuaento 
"Estrategias de desarrollo industrial para sistemas pesqueros de paises en 
desarrollo: presentacion de los principales resultados", PPD.28. Taabien se 
ha publicado un estudio especial titulado "Environaental asses~ent and 
llallageaent of the fish processing industry", con ~ ·.: signatura PPD .15, y se 
esta preparando otro volU11en titulado "The integration of voaen in fisheries: 
a hUllaD resource perspective". Los aet~1os utilizados se describirin en el 
segundo volUllen del presente estddio. Adeais, se preve la publicacion de los 
principales estudios llODograficos aencio!U'dos en el presente voluaen, asi como 
de la base de datos aaplia que se ha reunido y que ha proporcionado la 
informacion basica para el presente trabajo. 

El ,resente estudio ha sido realizado por la Subdivision de Estudios 
Sectoriales bajo la supervision y orientacion general de la Sra. Teresa 
Salazar de Bucltle. El Sr. Clifford Zinnes proporciono el marco estadistico y 
econO.ico para el analisis. Los siguientes consultores prestaron asistencia 
en la prepa~acion del estudio: Sr. David ThOllSon, autor principal del 
capitulo 2 y colaborador en los capitulos 4 y 7. Sres. Terence M. Burley y 
Michael G~egory, de Agro-economic Seryices Ltd., colaboraron en la seleccion y 
reunion de datos. Los breves estudios monograficos que figuran en el 
capitulo 5 ae basaron en estudios sobre los distintos paises preparados por 
los Sres. Benito Rossi (Per6), Alfonso Cebreros Murillo (Mexico), Reuben 
Charles (Guyana), Hugo Montecinos Castillo (Venezuela), Bernard Dioh 
(S·::iegal), Eduardo Ortun (Angola), Alister Goodlad (Somalia), David Thomson 
(Cuba, filipinas, Indonesia, Zaabia). Los siguientes consultores tambien 
contribuyeron, con caracter ad honorea, a la aintesis y revision de las 
investigKciones consultadas para la preparaci6n de loa capitulos 5 y 7: 
Sra. Pavla Jezltova, Sres. Guillermo Castella, Felipe Menjivar. 
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ASEAll: 
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Glosario 

Aceite extraido de la came (aceite de came) o 
del higado (aceite de higado) de peces y aaaiferos 
aarinos; principalllente un subproducto de la 
procluccion de harina de pescado. 

Actividad realizada en zonas costeras de agua 
salobre, eabalses de regadio, canales, estanques 
naturales y artificiales, tanques, jaulas, 
corrales y lagunas. Tiene por objeto la 
reproduccion y cria de organisaos acuiticos bajo 
control hU11ano y la aanipulacion de por lo aenos 
una etapa de su ciclo vital antes de la extraccion. 

Aniaales con un esqueleto extemo segaentado, lo 
que peraite su aoviaiento (crustaceos). 

Asociacion de Kaciones del Asia Sudoriental. 

Se refiere al grupo de variables relacionadas con 
los sisteaas industriales de pesquerias (SIP) que 
indican la presencia o ausencia de factores 
restrictivos o positivos para el desarrollo de un 
SIP. 

Integrante de una clase de aolu~ !OB, incluidos 
calaaares, jibias y pulpo. 

Cooperaci6n tecnica entre paises en desarrollo. 

Se refiere a los peces que viven en el fondo del 
aar 0 cerca de este. 

Subgrupo de objetos (en este caso, paises) de una 
1111estra, los cuales, considerados sobre la base de 
un conjunto de caracteriaticas predeterainadas (en 
este caao, componentes de un aistema industrial de 
pesquerias (SIP)), son Ilia si•ilares entre si que 
loa demaa objetoa incluidoa en la llUestra. Un 
grupo ea uno entre (por lo general) auchoa otros 
grupos que, juntoa, integran una •isma 
clasificaci6n o conjunto y son producto de un 
analisi• de conjuntoa. late anilisi• proporciona 
un aetodo conveniente de agregar caracter.stic•~ 
.Ultiples. In el preaente caao, cada cor.jwito 
repreaenta una aodalidad de deaarrollo del aiatema 
industrial de pesqueria (SIP). 



Karina de pescado: 

.JUlfAC: 

"IQ.ondylter" : 

MIPS: 

llodalidad de desarrollo: 

Pelagico: 

Pesca acompaiante: 

Peces (pescado): 

Pesquerias de captura: 

Poblacionea fcticaa: 

Procluctos peaqueroa 
curadoa: 
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Suplemento con alto contenido proteico para 
plensos, fabricado •ediante la coccion, la 
coapresion, el secado y la trituracion de pescado 
o crustaceos • 

Junta del Acuerdo de Cartagena. 

Ellbarcacion para la carga y elaboracion de 
arenques O caballas y SU trans90rte rapido a 
tierra para ser reelaborados y coaercializados. 
Solo en los "ltlondylter" originales la elaboracion 
inicial a bordo entraiiaba el al.aacenaaiento en 
hielo y el salado. Los ltis .odemos peraiten 
congelar el pescado. 

Retodologia coaputadorizada desarrollada por la 
OllUDI y la JUIU.c ~ara la evalvv~ion y programacion 
de sisteaas de produccion y consumo. 

v.;ase "Grupo". 

Se refiere a coaunidades de organisaos marinos de 
alta mar qu~ viven sin dependencia alguna del 
fondo marino o de la costa. 

Los peces de otras especies capturados en las 
redes utilizadas para la captu·-3. de una 
deterainada especie, los cuales son arrojados al 
mar despues de la captura, deteriorados o muertos. 

Incluye peces de escama, moluscos, crustaceos y 
todas las demas formas de vida marina animal y 
vegetal, con exclusion de los mamiferos marinos, 
pajaros y especies altamente migratorias. 

La actividad pesquera mas importante de todas, que 
consiste en la captura de poL!aciones icticas 
naturales Bituadas en oceanos, lagGS de agua dulce 
y rios, y en la manipulacion, comercializacion, 
elaboracion y dlstribuci6n del pescado y los 
productoa pesqueroa. 

lapeciea, aubeapeciea de pecea, o grupoa de pecea 
aegUll criterioa geograficoa, u otras categoriaa de 
peces que pueden ser clasificadoa juntamente. 

Productoa cona~rvadoa mediante loa proceaoa de 
aecado, preparaci6n en aalmuera, aalado y ahumado. 



Productos pesqueros en 
conserva: 

Productos pesqueros 
industriales: 

Recursos pesqueros: 

Rendiaiento maxi.mo 
sostenible (RMS) y 
Rendiaiento optimo 
sostenible (ROS) 

Sector artesanal: 

Sector comerctal: 
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Peacado, crustaceos u otros aniaales acuaticos 
envasados en latas, frascos u otros envases. 

Articulos obtenidos COllO resultado de la 
elaboracion de pescado, crustaceos u otros 
animales 0 plantas acuaticos, que no se destinan 
al consumo huaano directo. 

Toda pesqueria, o poblacion, especie o medio 
ictico. 

El RMS es el nU.ero a&xiao anual de capturas de 
una deterainada poblacion ictica, o el rendimiento 
a&xiao en terainos del peso del pescado capturado, 
que puede extraerse en determinadas condiciones 
ambientales, IUUlteniendo los niveles de biomasa 
actuales de un aiio a otro. El ROS es siailar al 
RMS, ~ero tiene en cuenta la po$ibilidad de que 
los niveles de biomasa actuales sean inferiores al 
nivel aiximo potencial y que los gobiernos puedan 
desear aumentarlos despues de transcurrido un 
deterainado periodo. 

Consta de actividades caracterizadas por un bajo 
nivel de inversiones de capital y desarrolladas 
sobre la base de tradiciones pesqueras locales 
transaitidas de una generacion a o~ra. Por lo 
general, ~stas actividades son realizedas en 
pequeiia escala por los mismos pescadores 
organizados por cuenta propia o en !orma de 
cooperativas familiares o aldeanas. Los 
pe~cadores son artesanos y no estin empleados por 
ninguna empresa o sociedad legalment~ 
constituida. Tradicionalmente, en este sector se 
observa una marcada dependencia de las fuentes de 
energia naturales, es decir, no elaboradas, como 
el viento, el sol, la fuerza de trabajo y la 
leiia. Las pesquerias artesanales se vinculan con 
la economia nacional en f orma directa por la 
fabricacion de embarcaciones, equipo y redes, y en 
forma secundaria por las actividades de 
elaboraci6n arte~anal y comercial, mediante el 
suministro de materias primas. 

Se refiere al sector integrado por las industrias 
de extracci6n y elaboraci6n cuya financiaci6n y 
funcionaaiento eatin organizadoa en forma 
empreaarial. Por lo general, eataa actividadea 
entraiian tnveraionea considerables en plantaa y 
equipo o embarcacionea. late sector del atatema 
industrial de peaqueriaa proporciona la mayor 
parte de loa a1111lnlatroa de loa productoa 
peaqueroa elaboradoa mas rentablea a loa mercados 
de ezportact6n o a loa mercadoa locales. Cabe 
aeiialar que en ~l present~ eatudio ae entiende que 



Zona costera: 

Zonas econO.icas 
exclusivas (ZEE): 

-x-

el sector coaercial incluye todos los aspectos de 
la elaboracion pesquera industrial (excluida la 
que se realiza con aetodos artesanales) y no solo 
la rednccion del pe~cado a harina y aceite, cOllO 
se entiende en otros estudios. 

Franja de tierra de ancho variable situada a lo 
largo de la costa e influidft directaaente desde 
los puntos de vista aabient~l y econO.ico por la 
extension de agua adyacente. 

Zonas econO.icas aapliadas. La jurisdiccion de las 
aguas hasta 200 aillas de la costa es competencia 
de los propios paises costeros. 
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IL.~ E.JECOTIVO 

In el presente estudio de la ORUDI, preparado en estrecha cooperacion con 
la FAO, figura una evaluacion del desarrollo del sistema industrial 
relacionado con el &ect~r pesquero de 64 paises en desarrollo, asi como una 
estrategia al respecto. El estnclio se basa en un aarco riguroso y coherente 
aediante el cual se analiza el sector pesquero como un sistema de componentes 
integrados. De esta foraa, se reconoce la iaportante contribucion 1e dicho 
sector a las aetas nacionales, econO.icas, sociales e institucionales, asi 
como los obstaculos que pueden entorpecer el logro de objetivos tan variados. 

Partiendo del concepto basico de sector pe»quero coao sistema integrado, 
y de la definicion de un sistema industrial de pesquerias (SIP), se describen 
las caracteristicas de los distintos paises, se identifican sus distintas 
aodalidades de desarrollo, se deterainan las estrategias y las aedidas 
pertinentes que ban Oe adoptarse y se ponen de relieve las oportunidades de 
inversion y las opciones de asistencia tecnica. Al aisao tieapo, se someten a 
exaaen 1DUl serie de propuestas sobre los diversos componentes econO.icos, 
tecnicos y politicos que integran un sisteaa industrial de pesquerias. 

El presente estudio servira de punto ~e partida para la labor de la ORUDI 
en la esfera del desarrollo de prograaas y proyectos, asi coao antecedente 
para todas las deaas actividades que realiza la OllUDI en relacion con el 
sector pesquero. J!Dlto con la metodologia propiamente tal (que se expone en 
detalle en otro documento Al), el presente estudio tambien seri de utilidad 
practica para los planificadores gubernamentales, las organizaciones 
internaci~nales de asistencia tecnica y financiera, y la industria y los 
bancos del sector privado de los propios paises en desarrollo. 

Al "Patterns of Sectoral Industrial Systems: Methodology for their 
Analysis, Monitoring and Strategy Design", de pr6xima publicaci6n. 
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1. IBTRO:>UCCIOB 

1.1 Antecedentes y panoralla general 

Boy en dia se reconoce aapliaaente la :laportante contribucion del sector 
pesquero al logro de las aetas nacionales, econO.icas, sociales y 
nutricionales, y se h'lll establecido los principios de una estrategia y un plan 
de accion para la ordenacion y el desarrollo de la pesca. Si bien los 
objetivos dEben basarse en los recursos pesqueros disponibles y los aercados 
que han de abastecerse, taabien es necesario tener en cuenta otros factores, 
incluidas las operaciones extranjeras. Ante todo, el sector pesquero debera 
concebirse COllO un si~iteaa en que entran en relacion distintos coaponentes 
industriales, asi coao de produccion, cons~ y politica. Por consiguient , 
las estrategias de desarrollo deben ser de caracter aaplio e incluir objetivos 
miltiples. 

Esto$ priL~ipios fueron reconocidos en la Conferencia Mundial de la FAO 
sobre Ordenaci6n y Desarrollo Pesqueros, celebrada en Roma en julio de 1984. 
El presente estudio, preparado por la ORUDI en estrecha cooperacion con la 
FAO, proporciona una evaluacion del sector pesquero de 64 paises en desarrollo 
confor:ae a los principios antes aencionados. Por ello, este esfuerzo 
constituye un buen ejemplo de la cooperacion entre la 01'UDI y la FAO: por una 
parte, la FAO identifica las necesidades generales del sector pesquero y, por 
otra, la OBUDI determina las necesidades de inversion y asistencia tecnica de 
los distintos componentes industriales de dicho sector. 

En el presente estudio los resultados se han obteiiido en tres etapas. En 
primer lugar, se describe el sector pesquero de cada pais aplicando el 
concepto de sistema industrial de pesquerias. Esto permite desglosar el 
sec~or a fin de examinar los subsistemas que lo componen y sus vinculaciones 
con el resto de la economia, teniendo en cuenta los factores econ6micos, 
tecnologicos, sociol6gicos y de politica que afectan la producci6n y el 
consumo pesqueros. Luego, sobre la base d~ los resultados de la primera 
etapa, se agrupan los paises seglin las semejanzas que presenta el desarrollo 
de sus respectivos sectores pesqueros. En consecuencia, cada grupo de paises 
puede considerarse como representativo de una modalidad de desarrollo 
distinta. Por ultimo, se proponen estrategias de desarrollo amplias conforme 
a las distintas modalidades en las esferas de la inversion, la asistencia 
tecnica y la cooperaci6n regional e internacional, y ee sugieren medidas al 
respecto. 

Para cada modalidad de desarrollo identificada se ha realizado un estudio 
monografico relativo a un determinado pais. Estos estudios proporcionaa 
detalles de fondo y especificos sobre cada pais seleccionado, ilustran en 
forma ma~ precisa las modalidades de desarrollo y permiten evaluar los 
factores restrictivos y positivos de cada grupo. Las estrategias de 
desarrollo especificas a cada modalidad y las medidas necesarias para eliminar 
los problemas que entorpecen su plena aplicaci6n tambien se examinaron a la 
luz de la experiencia adquirida gracias a los estudios monograficos sobre los 
distintos paises. 

El enfoque metodol6gico desarrollado y utilizado en el estudio ··e 
describe en forma detallada en un aegundo volumen titulado "Patterns of 
Sectoral Industrial Systems; Methodology for their Analysis, Monitoring and 
Strategy Design". Bxisten excelentes posibilidades de aplicar este enfoque al 
analiais y la vigilancia de otros sectores industriales a nivel mundial; es 
por ello, entre otra1 razone1, que se ha estimado conveniente exponerlo en 
detalle en un volumen por separado. 
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Los principales resultados del estudio son los siguientes: 

Evaluaci6n de los sistemas pesqueros de 64 paises en desarrollo 
sobre la base de un enfoque aaplio de la planificaci6n del desarrollo 
(confor.e a la sugerencia de la Conferencia de la FAO sobre Ordenaci6n y 
Desarrollo Pesqueros) e identificaci6n de diea llOdalidades de desarrollo 
prevalecientes en los sistemas de pesquerias de los 64 paises en desarrollo 
seleccionados. Estas agrupaciones por pa(ses no se deducen de clasificaciones 
pol(ticas, geogrificas u otras clasificaciones industriales concretas no 
relacionadas con el sector pesquero. Dependen iinica.ente de consid~raciones, 
econ6micas o de otra indole, relacionadas especifica.ente con el desarrollo de 
dichc sector. 

Estrategias amplias de desarrollo segiin las diez aodalidades de 
desarrollo pesquero identificadar. 

Hedidas que ban de fo.entarse en relaci6n con cada una de las 
aodalidades espec(f icas identificadas a fin de poner P-n prlctica las 
estrategias y eliminar los principales obsticulos que entorpecen su plena 
aplicaci6n. 

Descripci6n de las medidas sugeridas en cuanto a inversiones 
concretas, asistencia t6cnica, pollticas, actividades ~ mecanisaos de apoyo 
que ban de adoptarse respecto de los distintos componentes de los sistemas 
industriales de pesquerlas de los diez grupos de pa(ses, y de diversas 
opciones de cooperaci6n entre los distintos paises en esta estera. 

Planteamiento de un conjunto de problem.as y relaciones estructurales 
a fin de estimular el debate sobre una amplia gama de temas relativos a la 
pesca concebida como sector industrial. 

Metodologia aplicable a todos los paises para la evaluaci6n 
coherente de las modalidades sectoriales que sirva de marco de referencia para 
la elaboraci6n de estrategias de desarrollo (Volumen 2). 

La metodologla empleada en el presente estudio ofrece una serie de 
ventajas que no se habrian obtenido si se hubiesen adoptado otros enfoques mis 
convencionales. Entre estas ventajas se cuentan, ante todo, la creaci6n y 
presentaci6n de estrategias de desarrollo que no s61o son coherentes desde el 
punto de vista interno, sino que, ademls, estln diseftadas especificamente para 
cada una de las modalidades de desarrollo que se observan actualmente en los 
distintos paises. Otra ventaja fundamental es que, al analizar los sistemas 
industriales de pesquerias de los distintos paises como sistemas integrados, 
se aumentan las probabilidades de que los programas y proyectos resultantes 
reflejen mejor las necesidades de los paises analizados y, por lo tanto, 
tengan mayores posibilidades de 6xito a largo plazo. 

Por 61timo, al reunir en una misma metodolog!a las op1n1ones de expertos, 
la tecnologia de la estadistica y una base de datos amplia sobre los 
64 paises, el enfoque empleado en el presente estudio proporciona dos ventaJa& 
adicionales. En primer lugar, cada relaci6n identificaoa representa una 
tendencia espec!f ica observada en todos los sistemas industriales de 
pe1queria1 estudiados y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta al formular las 
pol!ticas pertinences. En 1egundo lugar, el estudio proporciona una 
oportunidad 6nica de adoptar una perspe1tiva m4s amplia que el enfoque 
estrictamente nacional, por muy detallaGo que •ste sea, y, en conaecuencia, 
permite multiplicar los conocimientos ~ la experiencia que aportan los 
expertos de cada pats aobre los distintos sistemas industriales de pesquer!as. 
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Por ot:ra part:e, cabe esperar que loa result:adoa del preaent:e eat:11Clio aean 
de ut:llidad para diat:lnt:oa t:ipoa de 11B11&rioa. Bil prlller lugar, loa organisaos 
gubern.aen.t:ales de planificaci6n peaquera y loa ahdst:erioa de peaca de los 
64 paisea exwmtnadoa pueden aproYechar direct:maent:e loa result:ados del eat:11Clio 
para la progr ... ci6n del sect:or peaquero y el est:ableclalent:o de prioridades 
para la adopci6n de aedidaa en foraa lnt:egrada. Bil segundo lugar 11 el est:11Clio 
proporciona a los paises en desarrollo la posibilidad de c.,..art:ir y 
aprovechar la aperlencia adquirida por ot:roa paises, lo que const:it:uye una de 
las formaa Ma lnt:eresant:es de ayuda mabla ent:re paises en desarrollo. Bil 
t:ercer lug&r 11 eat:& labor t:811bien sera proYechosa para las organizaciones 
lnt:ernacionalea de asist:encia t:ecnica y financier& que se encargan de pro110Yer 
el deaarrollo del aect:or peaquero, dado que lea pendt:ira elaborar progr .... 
diseiiadoa para grupos de paises, en Tez de paises indiYidualea. Por ult:iao 11 

la aet:odologia y loa lllUil.isis en que ae baaan loa result:adoa obt:enldoa 
deberian., por si solos, ser de ut:ilidad pract:ica t:ant:o para las empreaas coao 
para los goblernoa. Ad.a. del est:11Clio cont:enldo en el preaent:e Tob•en. el 
voluaen. II proporciona ot:roa ejf!11Plos concret:oa de la aplicaci6n de dicha 
aet:odologia. 

1.2 Est:ructur& del inforae 

Bl preaent:e capit:ulo int:roduct:orio va aeguido de 1Dl capit:ulo de 
ant:ecedent:es sobre la part:e principal del eat:udio, en el que se sit:lian los 
paises en desarrollo en el cont:ext:o de las actividades pesqueras aundiales y 
ae ofrece una panor ... general de la situacion y tendenciaa act:uales de la 
pesca en lo que respecta a produccion, capturaa potenciales, principales 
especies, elaboraci6n, eatructura de las operaciones peaqueras, utilizaci6n de 
la pesca 11 comercio lnt:ernacional y ccnunmo. En el capit:ulo 3 se describe el 
enfoque aetodologico f!llPleado para elCalainar los sistell&S pesqueros de los 
diatint:os paises 1/. 

En el capi~ ,11.0 4 se introduce el concept:o de llOdalidad de desarrollo y se 
identifican y caracterizan l.a di.tintaa aodalidades de los 64 paises sobre la 
base del -rco esbozado en el capitulo 3. (La figura 4.1 proporciona una 
ilustracion grafica de dichas aodalidades.) 

En el ca pi tulo 5 se expone el ~rocediaiento e..· - •. eado para seleccionar los 
paises representativos de laa dlez aodalidadea que l"":;n objeto de un estuclio 
mis a fondo (estuclios aonograficos), y a conttnuaci6n se incluyr.n breves 
descripcionas de los diez sistemas induatriales de pesquerias (SIP) que 
ilustran las distintas aodalidades '/,/. En cada caso, la estructura del 
sistema industrial de pesquerias esta representada aediante 1D1 diagraaa de 
base en el que se indican los componentes que integran el sistema, asi como 
sua vinculaciones entre si. En el diagraaa de base taabien figuran las 
interrelaciones econO.icas y fisicas, asi COllO datos sobre la capacidad 
instalada y SU tasa de Utilizaci6n, lo que proporciona UDa Vision rapid& de 
las caracteristicas y la orientacion del sistema. A solicitucl de los 
interesados, es posible obten~r las versiones completas de estos estuclios 
sobre l~• distintos paises en lo• idiomas originales. 

In el capitulo 6 se analiza la frecuencia, asi cOllO las causas y efectos, 
de los factores restrictivos y positivos que caracterizan lo• sistemas 

1/ In el voluaen 2 figura una exposici6n completa de lo• aetodos. 

'/,/ Angola, Cuba, Filipinas, Guyana, Indonesia, Mexico, Peri, Ser.egal, 
Somalia, Venezuela y Zambia. 

~l 

I 
I 
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in4uatrlalea de pesquerias de los 64 paisea a fin de facll!tar la coiaprenslon 
de las Tinculaciones entre los dlstlntoa componentes de dlchos sisteaas, asi 
ccmo la formalacl6n apropiada de eatrateglas de desarrollo. 

En el caphulo 7, sobre la base de bs prlnclpalea conclusiones del 
anilisis de las ca1·acteristlcas del sector pesquero y de los estudlos 
aonograficos, se PYMlnen las aetas de deaarrollo y se augleren estrategias de 
desarrollo eapeciflcaa para cada una de las dlez aodalldades de desarrollo 
identificadas. En este capitulo tmblen se augieren aedidas de desarrollo 
adaptadaa a las aodalldadea especificas, sobre la base de las caracteristlcas 
y posibilldadea de r.ada llOdalidad (cuadros 7.1 a 7.10). Tmbien se 
proporclonan ejemplos de aedldas apropiadas adoptadas por dete:ndnados paises 
repreaentativos de cada aodalldad. Es~os ejemplos deberian ser utlles para 
todoa los paisea del aismo grupo, asi COllO para otros paisea con probleaas y 
llaitaclonea siallares. 

En los cuadroa 7.11 y 7.12 flgura an re81lllell de las aedldas de caricter 
prloritarlo que ae augleren en relacl6n con cada aodalldad especiflca sobre la 
base de las conclusion.es del presente estudio. En eatos cuadros se lndlcan 
las nuaerosas aedidas que ban de ser adoptadaa por los gobiernos y el sector 
priTado, prOllOTidas por organiS110s e inatituciones de asistencia financiera 
internacionales y bi!ateralea, y apoyadas por bancos internacionales y otros 
organiamos teniend.o preaente el concepto de desarrollo integrado del sisteaa 
industrial de pesquerias. Asi pues, a partir del concepto basico de sector 
pesquero COllO sistema integrado, se describen las caracteristicas de los 
paises, se ldentiflean las aodalidades de desarroll~? se deterainan las 
estrateglas y las aedidas pertinentes y se ponen de relieve las oportvnldades 
de lnversi6n y las opciones de asistencia tecnica. 

El desarrollo y !a ejecucion de prograaas de asistencla tecnica e 
inverslones para el desarrollo integrado de sistemas lndustriales de 
pesquerias deberia verse facllitado por la aplicacion de estrategias y aedidas 
apropiadas elaboradas sobre la base de este anillsis. Al aisao tit!llPO, las 
aedidas relacionadas con las inversiones y la asistencia tecnica que sean 
apllcables a varias aodalidades, tal coao estas han sido identificadas en el 
presente estudio, serviran de base para la estructuracic>n de programas 
especificos de capacitacion y de investigacic>n y desarrollo para grupos de 
llOdalidades, asi COllO para la promocic>n de la cooperacion Internacional 
Sur-Sur. Esta ultiaa posibilidad ae ilustra en el cuadro 7.13. 

La decisic>n relativa al alcance que deben tener estaa aedidaa en loa 
distintos casos deberia adoptarse despues de haber aplicado plenaaente a 1Dl 

deterainado pais los instruaentos de anilisis diseiiados para estudiar el 
sistema en au conj1Dlto, COllO la aetodologia de evaluacic>n, progrllll4ci6n y 
gestic>n de sistemas de producci6n y conaUDO (MIPS) J/. 

J/ Vease el documento UlfIDO/IS.643, Serie de !studios Sectoriales 
w• 27, 1986, "Metodologia de evaluaci6n, progr ... ci6n y gesti6n de sistemas de 
producci6n y conaUDO". 
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2. PBOIAlll GBWpAL DB Ll 'PESCA !/ 

2 .1 Prod1acci6n, dgarrollo notencial y onlnedOa 

ED. 1915 l• producci6n peaqaera .....tlal alcanz6 ._ total sin precedentes 
de 14,9 111.llanea de tonelaclas mtrlcaa. El alza del 7,7S reglatrada 
entre 1913 "I 1914 repreaento el -.yor inc~to mmal en .U de 16 aiios. 
!:i:.Tante loa decenloa de 1950 "I 1960, las captaras .....tlalea a.._taron a una 
taaa media de 1Dl n, aunque esta clfra dlaaina76 a cerca de 1111 n durante el 
decenlo de 1970. 

ilrededor de 1111 lft de la producci6n fiaica pro•iene de lagoa "I rioa 
cont:lnentalea "I el 9ft reatante de area "I oce.no.. El grupo indlrldllal de 
eapeclea arlnaa .U mmeroao e illportante aon loa pequeiioa pelqlcos, qae 
inclu,yen arenques, sardlnaa "I encbou. S.taa eapeclea repreaenten .U de 
1111 23S de las captaras m1111llalea. Laa eapeclea delleraalea, el bacalao, la 
gallineta "I la platlja repreaentan ._ 22%, "I caballaa, at11Dea, j11relea "I 
papariaa representan 1111 lft del total de las capturaa. Batas proporciones 
reJatlYas ae ban -tenldo butente coaatantea en aiioa recientea peae a las 
fluctuacionea obaenadas en las poblacionea de anchoaa, aardlnaa y arenques. 

Loa recuraos pesqueros "I las capturas no eat'-1 distribuidos en foraa 
pareja. Ilia de una tercera parte de las capturas 81111dlalea corresponden a las 
11 naciones pesqueras .as iaportantes. Considerada en su conjunto, la 
producc~6n de dos paises, el Japcin y la Un.16n SoYietica, representa .as de 
1Dl 25% de la producci6n pesquera total. Desde el y.:mto de Yista geografico, 
las zonas aarinas .as productiYas son el Pacifico noroccidental, el Atl'-itico 
nororiental y el Pacifico sudoriental. En el cuadro 2.1 flguran las ~apturas 
desglosadas por reglones continentales. 

En cuanto a los paises en desarrollo, las peaquerias .as florecientes y 
prometedoras se sitlian en Asia y el Extrmo Oriente. Aaerica Latina am se 
esta recuperando de las deYastadoras consecuencias que entraiio la crisis de la 
pesqueria de la anchoYeta. Por otra parte, el aercado interno que debe 
abastecer es relatiYaaente .as pequeiio. 

En Africa, de hecho, auchas pesquerias han di .. inuido su producci6n en 
los ultiaos lG a 15 aiios. En general, la produccion pesquera de Africa se ha 
estancado alrededor de los niYeles correspondientes a 1975. Las dos causas 
principales de esta baja produccion son la sequia en el Sahel y la 
inestabilidad causada por guerras o insurrecciones. Ko obstante, la capacidad 
potencial de Africa sigue siendo considerable, tanto en lo que respect& a las 
pesquerias marinas como las de agua dulce. 

La extension de las zonas peaqueras a 200 aillas ha creKdo oportt'llidades 
para algunos paises aaritiaos y, en caabio, acarreado probleaas a otros que 
practican la pesca de altura. De los paises que obtUYieron grandes zonas 
econO.icas exclusivas, son pocos loa que han re•ultado aventajados en foraa 
inaediata. Esto ae debe a una aerie de f•~torea, aunque el principal es la 
dificultad de vigilar una zona tan extensa, adeaas de que las poblaciones 

!/ In la preparaci6n del presente capf tulo ae cont6 con una iaportante 
contribuci6n de la FAO. 
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(cticas son menos abunclantes y Ills aigratorias en alta .. r. La aayor parte de 
lA actividad pesquera se concentra en la pl•~aforaa continental, desde la 
l(nea del litoral hasta la curva de 200 brazas de profundidad; en alta aar la 
actividad es ... cho als liaitada. 

Coao resultado de la ejecuci6n de numerosos proyectos de desarrollo, as( 
ca.o del n'-'ero cada veg aayor de actividades pesqueras no vigiladaG, se ha 
proclucido una situaci6n de sobrepesca, por lo que es necesario introelucir el 
coocepto de rehabilitaci6n pesquera (siailar, en otra esfera, al de 
repoblaci6n forestal). Ello significa que las inversiones deben tener por 
objeto el aumento de la proclucci6n y no la adquisici6n de equipo adicional. 
Esto se puede lograr als f4cilmente en la pesca de agua dulce o continental, 
aunque t.-biin se ha aplicado con Exito en pesquer(as costeras (en el Jap6n) y 
en ciertas pesquer(as de alta aar ca.o la del sat..sn. 

Figura 2.1. Capturas pesqueras auncliales, 1979-1985 

millones de toneladas 

1979 
IBI Paises desarrollados 

D Paises en desarrollo 

1983 

Fuente: Circular de Pesca 801 de la FAD, Fll/C80l. 
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Cuadro 2.1. Producci6n pesquera 11U11dial, 1975 y 1985 
(en ailes de toneladas •tricas) 

l.egi6n 1975 

Extreao Oriente !_/ 17 100 
Asia y Asia sudori~al 8 100 
Europa 12 000 
Uni6n de RepUblicas 

Socialistas Sovi~ticas 9 900 
.Aafrica del Sur 5 900 
~rica del Norte '!!.,./ 4 500 
Africa 3 700 
Ocean( a 100 
Otros £_/ 4 300 

Total 65 600 

1985 

22 500 
11 000 
12 000 

10 500 
11 700 
7 900 
4 400 

500 
4 400 

84 900 

a/ El Jap6n. <Jlina, la RepUblica Popular De.ocritica de Corea y la 
Repu"blica de Corea. 

'!!./ lncluida Centroaa~rica. 

£_/ Pa!ses cuyas capturas fueron inferiores a 150.000 ta/afto en 1985. 

Cuadro 2.2. Pr,.1Clucci6n pesquera de 55 paises o zonas principales, 1975-1985 
(t.n ailes de toneladas •tricas) 

Pais o zona 1975 1978 1981 1985 

Jap6n 9 896 10 186 10 741 11 444 
Uni6n de Rep6blicas 

Socialistas Sovifticas 9 964 9 000 9 546 10 523 
China 4 247 4 394 4 377 6 779 
Chile 2 842 3 418 3 767 4 804 
Estados Unidos 899 1 92" 3 365 4 767 

Per6 3 ~b 3 473 2 741 4 168 
India 2 266 2 306 2 444 2 810 
Re.,Ublica de Corea l 887 2 092 2 366 2 650 
Tailandia l 553 2 098 l 989 2 124 
Noruega 2 484 2 593 2 552 2 107 

Indonesia l 382 1 642 l 907 2 067 
Filipinas 1 443 1 495 1 687 1 868 
Rep6blica Popular 

De1110critica de Corea 1 050 1 260 1 500 1 700 
Dinaurca l 767 l 740 1 852 l 696 
Islandia 995 l 567 1 441 1 680 
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Cuadro 2.2 (cont.) 

Pats o zona 1975 1978 1981 1985 

Canad' 993 1 368 l 417 1 426 

Esp.wk l 512 l 373 l 257 l 338 

K&ico 468 782 l 536 l 22b 

Brasil 753 803 829 959 

Ecuador 224 616 731 901 

Francia 784 769 778 845 

Viet - 546 583 622 800 

Bangladesh 640 645 687 764 

Polonia 801 571 630 683 

S...Ufrica 600 605 607 650 

Bir.ania 485 540 595 ft44 

R.eino UnidcrEscocia 442 456 499 639 

lfalasia 474 685 804 632 

Turqu'(a 122 244 470 576 

Italia 40b 399 450 504 

Pabes Bajos 351 324 434 504 

Marruecos 225 293 391 473 

Argentina 214 519 362 411 

Pakist6n 195 293 318 408 

Islas Faeroe 286 318 242 362 

Portugal 378 253 260 299 

Venezuela 153 175 192 283 

Rueva Zelandia 63 93 108 283 

Panam4 117 139 149 282 

Tanzania 212 211 231 271 

Qiana 255 260 230 254 

Suecia 215 193 265 248 

Senegal 240 279 207 244 

Nigeria 466 519 496 242 

Romania 137 138 192 238 

, R.ep4blica Federal de 
· Aleaania 442 412 331 225 

I Cuba 143 213 165 220 

I Uganda 188 224 167 212 

I Irlanda 88 104 191 20b 

I lepdblica Democritica 
Aleaana 376 198 245 198 



- 9 -

Cuadro 2.2 (cont.) 

Pa(s o zona 197S 1978 198::. 198S 

Zona de Hong Kong lSl 162 1&2 198 
Sri Laulta 125 157 207 11S 
Reino Unido-Inglaterra/ 

Pais de Gales 497 S49 3SO 170 
finlandia 110 1J9 133 161 
Australia 109 123 146 160 

SS paiaea o zonaa 61 356 6S 926 70 39S 80 soo 

Otros pa{aes o zonas 4 244 4 074 4 20S 4 400 

Total mmclial 63 600 70 000 74 600 84 900 

Las capturas de estos SS paises o zonas ascendieron a 150.000 ta COllO 

ldnimo en 198S. 

Fuente: FAO, Anuario Estadiatico de Pesca. 

Cuadro 2.3. Producci6o peaquera aundial: principalea grupos de 
eapecies, 1972-1984 (en ailes de toneladas aftricas) 

1972 1978 

Peces aarinos 

Arenque, aardina, anchoa 13 300 13 300 
Bacalao, aerluza, eglef ino 11 400 10 300 
Jurel, lisa 5 000 8 100 
Gallineta, lubina, congrio 4 300 s 100 
Caballa, sierra, pez sable 3 100 5 300 
At6n, bonito, paparda 2 000 2 .500 
Calamare•, jibia, pulpo 1 200 1 300 
Platija, lenguado, halibut 1 300 1 200 
Tibur6n, rayas .500 600 

Crusticeos marinos 

ca .. rone• 1 100 1 700 
Alaejaa, berberechos 700 1 100 
Ostras 800 900 
Cangrejos 400 800 
Vieira• 200 400 
Mejillones .500 600 
Bogavantes 200 200 
Krill 100 

1984 

19 200 
12 200 
8 600 
s soo 
4 100 
3 100 
1 700 
1 200 

700 

1 900 
1 .500 
1 000 

800 
800 
700 
200 
100 



CVadro 2.3 (gnL.) 

Peces an6droaos x dfidrcmoS 

Sal.116n, trucha y eperlano 
saba1o 
Peces didromos 

Pecea de uua dulce 

Yarioa 
Carpa, barbo, perro del no~te 
Tilapia, brma 
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1971 

500 
100 
100 

5 000 
500 
200 

Fpepte: FAO, Anuarlcli»atadistico de Peaca. 

1971 

600 
100 
400 

4 100 
600 
300 

1984 

900 
700 
500 

6 600 
100 
500 

AUDqUe las estadisticas aaestran que la produccion pesquera sigue 
auaentando, la .. yoria de las pobla:lones tradicionales ban alcanzado o estan 
a punto de alcanzar SU rendfaiento aaxfao BOStenible. En ciertos periodos, 
varias especies 1-portantes ban entrado en sobrepesca, lo que ha causado una 
situaci6n critic• en esas pesquerias y 8U8Citado la introducci6n de estrictas 
aedidas de ordenaci6n. Esto ocurrio con el arenque del AtUntico 
septentrional, la sardina del Africa sudoccidental y la anchoveta peruana. 
lluchos recursos taabien aueatran fluctuacionea considerables en lo que 
respecta a su producci6n coao resultado de actividades h111UU1as naturales. Is 
SUIUllente dificil pronoaticar estos caabios y eato, a au vez, hace mis 
COllPlicaaa la aelecci6n de una eatrategia apropiada de desarrollo y 
ordenaci6n. Si bien es posible que la produccion aarina alga aumentando, lo 
Ilia probable ea que tales aumentoa se relacionen principalaente con el 
reducido n:Jaero de poblaclonea aenoa explotadas -lo que, coao es logico, 
present• problemaa tanto de captura coao de coaecializacion- aai coao con 1Dla 
diaainuci6n de loa deaperdicioa y la adopcion de eatrategias de ordenacion mis 
adecuadas en los lstadoa ribereiioa. 

Cada aiio ae pierden o deaperdician casi 10 aillones de toneladas de 
peacado apto para el consUDO hlD&Jlo debido a que eate se deja deteriorar en 
tierra o se arroja al mar j1Dlto con la peaca acompaiiante. Si pudieran 
reducirse considerablemente las perdidas ocasionadas por cualquiera de estos 
factorea, o por aaboa, ae podria aUllentar la cantidad de pescado destinado 
efectlvaaente a la allaentacion de la poblaci6n 11. 

Seria poslble obtener 1Dl aUllento real de la producci6n del orden del 6%, 
0 1DlOS 5 •illones de toneladas aetricas, al se eliminara el deterioro 
posterior a la captura. Se estiaa que las tasaa medias de deterioro ascienden 

11 Sobre eate teaa, vease el documento PPD.15 de la ORUDI, Serie de 
!studios Sectoriales •o. 28, 1986, "Environmental assessment and management of 
the fish processina industry". 
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a 1Dl 10% para el pescado de agua dulce y a un. 25% para el pescado curado. 
Estas tasas podrian ~educirse en foraa druaitica si se aplicaran no:naas 
basicas de higiene en los •ercados de pescado, se utilizaran hielo y .. 11as 
protectoras contra las llOScas, y si la descarga, la venta y la entrega de las 
capturas se realizara con mayor rapidez. Paralel .. ente, podria obtenerse un 
ahorro de otros 5 millones de toneladas metricas como •inillO si se 
aprovecharan los descartes o la pesca acQllPaiiante de los arrastreros dedicados 
exclusiv .. ente a la captura de caaarones. Si bien el aprovechaiento de la 
pesca acompajiante presenta ciertas dificultades econO.icas y tecnicas, estas 
no son insuperables, como se ha de110strado en alglm.os progr ... s piloto. 

Los cientificos especializados en la pesca han llegado a la conclusion de 
que podria sostenerse 1111& captura anual total de 1DlOS 100 millones de 
toneladas metricas j Bin embargo, DO ea en absoluto seguro que todos los 
Estados ribereiios puedan lograr eate grado de ezplotacic>n llallteniendo una tasa 
de rendhaiento econ611ica11eDte viable, cuestic>n que requeriria 1Dl cuidadoso 
anilisis previo. Para lograr capturas de eaa 1111.gJlitud, seria necesario 
auaentar considerable11e11te la aculcultura y la ezplotaciO. de eufisidos 
(krill), cefalopodos (cal ... rea) y aesopeligicos (pequeiios peces de &gUas 
profundas) o diminuir la cantidad de pescado que actualaente se pierde por 
deterioro, o uabas cosas. Tuabien existen ciertas poslbilldades de a1J11entar 
en for.a significativa la ezplotacion de algas. 

Se preve que para el aiio 2000 i/ la dellaDda llUDdial de pescado y 
productos pesqueros alcanzara los 100 aillonea de toneladas. Babida cuenta de 
ello, durante los proxillos 10 a 15 aiios los recursos pesqueros tradicionales 
apenas darin abasto a la deaanda, incluso si la explotaci6n y comercializacion 
son eficientes. 

En la mayoria de los paises en desarrollo, los a1J11entos de produccion 
futuros se deberin principalmente a las capturas en caladeros de aediana 
altura o de alta .. r, asi cOllO a una ordenacion mis adecuada, a la sustitucion 
de las flotas extranjeras (si es que se adopta tal decision), y al cultivo o 
la cria de peces y crustaceos en asuas ribereiias, estuarinas o continentales • 
.Ambaa opciones requieren mayores inversiones de capital e insumos tecnicos a 
fin de proporcionar la infraestructura, el equipo y las capacidades 
necesarios. Los recursos aarinos de aediana altura se dividen en cuatro 
categorias principales: tlinidos, pequeiios pelagicos, calamares y 
mesopelagicos de aguas profundas. El krill se encuentra linicamente en las 
aguas del Antartico. Cada especie requiere aparejos y tecnicas de captura 
especiales, ademis de inatalaciones de elaboracion apropiadas. Sin contar la 
indispensable inversi6n de capital, au extraccion y conservacion entraiian 
costoa operaclonales mas elevadoa. Estos ae deben principalaente a la mayor 
cantidad de combuatible neceaario para la peaca de altura y a la complejidad 
de loa metodoa de conaervacion eapleadoa. 

In el sector comercial de laa capturaa de varioa paiaea se obaerva una 
tendencia a la aobrecapitalizaci6n. Esto aignifica que ae cuenta con 
deaasiadas embarcaciOJ?.as para un nU.ero reducido de peces y que, en la mayoria 
de los casos, no se obtiene un rendimiento flnanciero proporcional a loa 
esfuerzos desplegados. late fen6meno ae apllca a determinadas pesquerias de 
dlstintoa paises y puede observarse en gran parte de Asia y el lxtremo 

Al Conferen~ia, YAO, Roma, 20• periodo de sesiones; Roma, 10 a 29 de 
noviembre de 1979. Agricultura: hacia el ano 2000. Cuadro 6.4, pag. 119. 
c 79/24. 
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Oriente, ul ccmo en puertoe de ~ica Latina y el Caribe. Es a'8 diHcil 
e•aluar la eituaci&a Diper .. te en Africa dada la considerable explotaci6n 
pesquera que realisan flotae extranjerae con arreglo a licencias o eapresas 
conjuataa. 

Batre otroe eje.ploa, cabe eellalar la peaca de t6nidoa y caaaronea, 
especialmente ea lugarea como Filipinaa, llalaaia, ti&ico y Venezuela, y 
ciertaa induatriaa de pecea de.erealea y cruat6ceos. Algunaa flotaa 
arteaanale• t-.bifn ~uentan con un n6-ero excesivo de embarcaciones. auoque 
por lo general utilizan aparejos paaivoa y no est'1l real11ente en condicionea 
de daftar las poblaciones lcticaa. Por otra parte. loa peacadores arteaanales 
auelen ser c&Dpe•inos ain tierra con poco o ning6n acceso a otras fuentes de 
ingreeo. 

Si se logra racionalizar laa flotas peaqueraa comercialea 
sobrecapitalizadaa y reducirlaa a un nGmero aceptable. liaitando au taaaao y 
alcance por lledio de la concesi6n de licencias. cada unidad obtendr.la un 
rendiaiento superior. Esto atraerla inveraionea tecnol6gicaa en las 
ellbarcacionea. lo que a au vez generarla eapleo en las induatrias de apoyo en 
tierra. Tomando C090 ejemplo el caso cl'8ico de ordenaci6n sobre la base de 
"entrada liaitada" en la pesquerla del arenque de la costa del Pacifico del 
CanadA, el aumento de las inveraionea en la tecnologla de construcci6n naval 
cre6 un aayor nUlaero de eapleoa en las induatriaa de fabricaci6n y servicios 
que el que pas6 a ser auperfluo coao reaultado de la racionalizaci6n de la 
flota. 

Figura 2.2. Total de las capturas potenciales y no explotadas 
(en aillonea de toneladas) 

Oceano Indico 
Potenciales: 7 a 8 
No explotadas: 3 au ). 

Oceano Pa..~lfico 
Potenciale~: 4~ a 56 
No exPlotad,\S : R a 18 

Puente; INPOPISH, Marketing Digest No. 4/84. 

. . . .... 

i 
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Cuadro 2.4. kecursos pesqueros aundiales (en ailes de toneladas) 

Producci6n actual Auaento potencial 

Utili
zada 
para 
el con
su.o 
hUllllDO 
directc; 

Especies actualr.ente 
bastante explotadas 

Peces de 
agua dulce 

Pee es 
demersales 

Pequetlos 
pelAgicos 

Otros 

Crust4ceos 

!species menos 
explotadas 

Cefal6podos 

c;opeUgicos 

E..iUsidos 

Al gas 

Total 

8 600 

13 700 

18 800 

2 700 

8 600 

1 500 

1 800 

55 700 

Utili
zada 
en la 

Perdida inclus
por de- tria o 
terioro para 

Produc
c i6n 
total pieDfOS 

300 & 900 

1 800 7 000 22 500 

3 400 15 400 37 600 

200 100 3 000 

300 8 900 

100 l 600 

100 100 

100 100 

l 200 3 000 

6 000 24 000 85 700 

De la 
pesca 
acompa
tlante 
arrojada 
al aar 

6 000 

~ 000 

(1) Supone ~na gran expansi6n de la acuicultura. 

A corto 
plazo 
(13 a 
20 ailos) 

4 200 

2 000 

6 000 

2 000 

l 000 

3 000 

2 500 

l 300 

3 000 

25 000 

A largo 
plazo 
(30 a 

50 ailos) 

10 000 
(1) 

2 000 

5 000 

2 000 

3 000 
(1) 

8 000 

15 000 
(2) 

10 000 
(2) 

5 000 
(l) 

60 000 

(2) Supone adelantos importantes en la elaboraci6n y comercializaci6n. 

Fuente: Sobre la base de un cuadro elabor~do por K. Whittle (cifras 
de 1981), actualizado a 1984 y motificado a fin de proporcionar estimaciones 
m4s conservadoras de las posibilidades futuras. El cuadro de Whittle se basa 
en datos proporcionados por D. James, FAO in Food Science and Nutrition, 
volumen 4, 1983, "Fish for the Future", pig. 39. 
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AJ.gunos Estados alin no ban ex:plotado plenaaente sus aguas ribereiias o 
continentales. Esto se debe ante todo a la gran distancia a que suelen 
encontrarse los caladeros o las aldeas de los aercados principales, asi como a 
la falta de carreteras, transporte e instalaciones de congela~ion o de 
conservacion adecuadas. Las flotas pesqueras en pequeiia escala que pescan 
principalaente en aguas continentales podrian obtener beneficios enoraes de 
toda inversion encaainads a crear una infraestructura de coaercializacion y 
distribucion adecuada. 

2.1.1 Acuicultura 

En los ultillos diez aii.os la produccion acuicola ha auaentado a un ritmo 
aucho ais acelerado que las pesquerias de captura, con un creciaiento anual de 
un lmt en lo que respect& a peces y crustaceos y ais de un 40% si se incluye 
la produccion de algas. En 1981, el rendiaiento total de las industrias de 
cultivo fue de 6,5 aillones de toneladas de peces y crustaceos y 2,2 aillones 
de toneladas de al~as. En 1984, estas cifras aumentarcn a 7,6 y 2,4 aillones 
de toneladas respectivaaente. 

Cerca de un 8~ de tot!a la piscicultura y casi el 99% del cultivo de 
algas se realiza en Asia. El 3apon, China, Indonesia y Filipinas cuentan con 
industria3 de acuicultura importantes y bastante desarrolladas. En 1983, casi 
2 aillones de toneladas de la produccion pesquera de China correspondi6 a 
activ~dades de cultivo. En el Oriente, la piscicultura se realiza 
principalmente en agua dulce y a&ua salobre y, en menor medida, en el mar 
(aunque, considerados en conjunto, las algas y moluscos marinos integran la 
mayor parte de la producci6n en tel'll!inos de peso). 

Aunque se cultivan UD gran nU.ero de especies, las principales son la 
~arpa y la tilapia en agua dulce y el sabalote en agua salobre. Por su valor 
considerable, los camarones de la especie Penaeus estan desplazando a los 
sabalotes en los estanques de agua salobre y se cultiva cada vez mis el 
camaron ftacrobrachium de agua dulce. Se cultivan asimismo mejillones y ostras 
en diversas extensiones de agua salada y se ha iniciado el cultivo de almejas 
gigantes. La~ algas se cultivan principalmente a fin de suministrar materia 
prima a la industria de elabor~cion de alimentos y la industria quimica. 

Pese a ias enormes posibilidades que ofrece la acuicultura en America 
Latina y Africa, estos continentes van a la zaga en lo que respecta al 
deearrollo de este sector. La producci6n de America del Sur se situa por 
debajo de UD 2,0% del total mundial y la de Africa es inferior al 0,1%. Ambos 
continentes podrian rebasar el millon de toneladas si se desarrollara la 
piscicultura, ya sea de peces para el consumo humano como la tilapia, o de 
especies para la exportaci6n como los camarones. 

Uno de los obstaculos p~~a el desarrollo de la acuicultura en Africa 
parece ser el hecho de que la• poblaciones pobres no estan en condiciones de 
coste3r los alimentos r!~o• en proteinas. El pescado de cultivo es mas caro 
que el de captura y, por lo tanto, requier~ un mercado mas solvente. Estan en 
curso varios esfuerzos importantes para desarrollar el cultivo de la tilapia, 
que es el equivalente, en lagunas o estanques, al pastoreo de animales; sin 
embargo, los progresos han sido lentos. Dado que ya existe un mercado para 
las distintas especies de camarones, au producci6n ha atraido una mayor 
cantidad de capital privado a pesar de que requiere tecnologias mas 
avanzadas. Los pequeiios camarones se alimentan con camarones diminutos de la 
especie artemia o de rotiferos zooplanct6nicos, que deben ser cultivados o 
importados. 

II I 
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Seglin la especie y la localidad de que se trate, la inversion de capital 
que se requiere para producir una tonelada anual de pescado mediante la 
acuicultura puede oscilar ent~e 100 y 2.000 dolares EE.OU. En 1977, la FAO 
estimo que, para satisfacer sus necesidades internas, los paises en desarrollo 
tendrian que gastar 60 millones de dolares EE.OU. al aiio en proyectos de 
acuicultura. En 1985, Africa por si sola recibio ayuda extranjera por mis de 
78 mill~nes de dolares EE.OU. rara la acuicultura. Esta asistencia. sumada a 
contribuciones gubernamentales e inversiones privadas, deberia redundar en un 
aumento de la produccion de piscicultura de Africa en 100.000 toneladas. Ro 
obstante, la mayoria de los proyectos no arrojan los resultados esperados. 

En la region de America del Sur existen ambiciosos planes ~e expansion de 
la acuicultura. Recientemente, Chile logro excelentes resultados en un 
proyecto de cultivo del salmon. La cria d~ camarones esta cada vez mis 
difundida eu toda la region, sobre todo en el Ecuedor, que produjo mis d~ 
26.000 tonelad~s en 1984. En las costas del Peni, Chile, Mexico, el Brasil y 
Venezuela se estan cultivando diversos moluscos marinos. El Brasil tiene 
prevista una expansion importante de la piscicultura de agua dulce y esta 
estableciendo siete criaderos para la produccion de mas de 20 millones de 
pequenas carpas y tilapias. Mexico tambien preve un aumento considerable de 
su acuicultura de ~species valiosas o para la exportacion como camarones, 
ostras y bogavantes, y de peces de escama para el consumo interno como carpas, 
~' os del norte, tilapias y truchas. 

Cuadro 2.5. Produccion estimada de acuicultura en 1985 
(en miles de toneladas metricas) 

Total 

Asia y Oceania 8 418 
Europa 1 316 
America del Norte 241 
America del Sur 118 
Africa 7 
Total 10 100 

Peces de 
al etas 

2 916 
130 
150 
29 

6 
3 831 

luente: Stirling University, Escocia. 

2.1.2 Ordenaci6n 

Moluscos 

2 977 
585 
85 
51 

3 698 

Crustaceos Algas 

88 2 435 

6 
31 

131 2 435 

Como resultado de la ampliaci6n de la jurisdicci6n nacional de los 
recursos marinos de mares y oceanos adyacentes establecida por la Convenci6n 
de las Raciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, muchos Estados se han 
sentido alentados a reevaluar y mejorar la ordenaci6n de sus pesquerias. A 
fin de apoyarlos en este empeno, en 1984 la FAQ celebr6 una Con(erencia 
Mundial aobre Ordenaci6 .. y Desarrollo Pesqueros, en la que se identificaron 
loc problemaa conexoa y se augirieron estrategias y planes de acci6n • •• 

En varias regiones del mundo en desarrollo lo• Estados ribereiios ya estan 
colaborando en la aplicaci6n de medidas de ordenaci6n de las poblaciones 
icticas que se encuentran en las zonas econ6micas exclusives de dos o mas 
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palses o que aigran de ~na zona a otra. En algunos casos, se ban establecido 
eapresas conjuntas con socios extranjeros a fin de prestar apoyo en la 
captura, elaboraci6n y comercializaci6n de recursos marinas que los pa{ses 
interesados no estaban en condiciones de explotar por falta de eabarcaciones, 
plantas o conociaientos tEcnicos adecuados. 

La ordenaci6n tambifn ha pasado a ser un factor crltico para la soluci6n 
y la di81Dinuci6n de los conflictos que surgen entre las flotas pesqueras en 
pequetla escala o artesanales y las de empresas comerciales que pescan en las 
aisaas zonas. Esto constituye un grave probleaa social, habida cuenta de la 
proporci6n de la poblaci6n que se dedica a la pesca artesanal, incluidas las 
personas que dependen de Esta directa o indirectamente para su sustento e 
ingresos. 

Al centrar la atenci6n en los objetivos y estrategias de ordenaci6n, los 
palses pesqueros ban adquirido una mayor conciencia de las distintas form.as de 
enfocar el desarrollo y la utilizaci6n 6ptima de los recursos. Se ha 
demostrado que si se hacen las debidas inversiones y se utilizan tecnologlas 
intermedias o apropiadas en foraa sensata, suele ser posible alcanzar los 
objetivos de producci6n con una menor inversi6n de capital, obteniendo al 
mismo tiempo mayores beneficios para el pals en lo que respecta al empleo y el 
estfmulo de la industria local. 

Tambifn cabe investigar la posibilidad de rehabilitar y mejorar las 
pesquerlas. Esta es una empresa compleja, en la que se plantean cuestiones de 
conservaci6n, ordenaci6n, protecci6n de los caladeros y fomento del 
crecimiento de las poblaciones icticas. El Jap6n lleva la delantera en este 
empefto y otras naciones pesqueras est6n siguiendo su ejemplo. En el Asia 
sudoriental y CentroamErica existen planes novedosos para la creaci6n de 
arrecifes artificiales, plantaciones de manglares, reservas de peces y 
criaderos marinos. 

Con arreglo a la Convenci6n de las Naciones Unidas antes mencionada, los 
Estados ribereftos tienen derecho, en el marco del nuevo rEgimen maritimo, a 
establecer leyes y reglamentos encaainados a vigil•r todas las actividades 
pesqueras dentro de sus zonas econ6micas exclusivas. Estas leyes pueden 
iuardar relaci6n con la concesi6n de licencias, el pago de derechos, la 
limitaci6n de las especies o del tamafto de la captura, o de las Epocas o zonas 
en que puede realizarse la pesca, o del tipo de aparejos que han de 
utilizarse. Los Estados ribereftos pueden determinar la informaci6n especifica 
que deben proporcionar las embarcaciones pesqueras extranjeras sobre sus 
capturas y movimientos, y destacar a observadores o aprendices en dichas 
eaabarcaciones. Los Estados est'n facultados para exigir que una parte o la 
totalidad de las capturas se descargue en sus puertos, como es el caso en 
Seychelles y Mauritania, y para extraer muestras de las capturas de cualquier 
eaabarcaci6n a fin de verificar los informes de pesca presentados. Los Estados 
ribereftos tienen derecho a determinar las condicionea en que pueden 
establecerse empresas pesqueras conjuntas u otros arreglos cooperativos. 

Las empresas conju~tas u otros arreglos de concesi6n de licencias 
pesqueras no siempre ban sido satisfa~torios para los socios, ya se trate del 
socio extranjero o local. Algunos gobiernos han llegado a la conclusi6n de 
que el costo que entrafta la vigilancia, supervisi6n o administraci6n de dichos 
arreglos es equivalente o inclu•o 1uperior a 101 ingre1os resultante1. A 
vece1 1e prohibe a 101 empr~1ario1 pe1quero1 locales ampliar sus actividades 
en las zones en que operan empre1as extranjeras. Por su parte, los pescadore1 
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de la costa o artesanales se quejan de que se ven obligados a coapetir con las 
flotas extranjeras en sus propios caladeros. I.. su vez. los socios extranjeros 
se 1.-entan frecuentemente de constantes dificultades con los oficiales 
locales en todos los niveles burocriticos. Es necesario realizar una 
evaluaci6n s......ente cuidadosa de los costos y beneficios. as( coma de las 
obligaciones y ventajas de tales arreglos antes de emprenderlos. 

Ho obstante. existen algunos ejemplos de acuerdos 11Utuaaente 
beneficiosos. El principal rubro de exportaci6n de Mozambique son los 
c ... rones. cuya producci6n esti casi to~alllente a cargo de buques operados por 
empresas conjuntas. Este pa!s taabiEn obtienc divisas gracias a la concesi6n 
de licencias pesqueras a flotas extranjeras. La pesca del caaar6n y el atun 
es aotivo de frecuentes acuerdos internacionales, as! COllO la explotaci6n de 
cal ... res y sardinas. En Papua Hueva Guinea, las e.olbarcaciones extranjeras 
que se dedican a la pesca de tunidos deben otorgar una parte de sus capturas a 
las cc..Jnidades pesqueras artesanales locales y pagar derechos de licencia al 
Gobierno. Algunos pa!ses COllO Indonesia ban sustituido casi completa.ente las 
flotas extranjeras de empresas conjJntas por empresas nacionales que ban 
seguido practicando la pesca de tunidos y camarones. En otras zonas se 
depende considerablemente de las flotas extranjeras para la captura. En las 
costas del Africa occidental. un 60% de las capturas est4n a cargo de 
embarcaciones de pa(ses no africanos. 

El estableciaiento del nuevo rEgimen de zonas econ6micas exclusivas no ha 
entratlado beneficios inmediatos para los Estados ribereftos. Algunos pa{ses en 
desarrollo ban perdido ciertos caladeros en que sol!an pescar sus flotas. Sin 
embargo. en general, la nueva situaci6n ha planteado un desaf(o y estimulado 
el desarrollo pesquero. Los Estados que tal vez enfrentan mayores 
dificultades son los pequeilos pa!ses oceinicos. La mayor{a de ellos no cuenta 
con la poblaci6n necesaria para sostener una gran industria pesquera y se ven 
obligados a desarrollar paralelamente flotas de altur? e instalaciones de 
elaboraci~n modernas a fin de tener acceso al mercado de exportaci6n. 

A6n se realizan algunas pesquerias de altura fuera del rEgimen de las 
zonas econ6micas exclusivas. Sin embargo, Estas se limitan actualmente a 
alrededor de un 5% del total de la actividad pesquera. Las principales 
especies extra!das son t6nidos, ballenas y calamares de aguas profundas. 

La Conferencia Mundial sobre Ordenaci6n y Desarrollo Pesqueros de 1984 ]_/ 
elabor6 un conjunto de principios y directrices para la ordenaci6n racional y 
el aprovechamiento 6ptimo de los recursos pesqueros. Para lo• fines del 
presente documento, cabe seftalar lo siguiente: 

"iii) A causa de las condiciones particulares en que se lleva a cabo la 
pesca y de las caracteristicas del nuevo rEgimen de pesca, los 
gobiernos deben desempeftar una importante funci6n en la 
ordenaci6n de las pesquer!as. Esta funci6n incluye la obtenci6n 
y distribuci6n de informaci6n, la formulaci6n de objetivos, la 
adopci6n de una poJ!tica pesquera, la elaboraci6n y ejecuci6n de 
medidas de ordenaci6n y la evaluaci6n constante de los resultados. 

7/ lnforme de la Conferencia Mundial de la PAO sobre Ordenaci6n y 
Desarrollo Pesqueros, Roma, 27 de junio a 6 de julio de 1984, PAO, Roma, 1984, 
M-43, ISBN 92-5, 102148-1, p4gs. 19 y 20. 
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vi) Ea illportante que en el proceso de foraulaci6n y ejecuci6n de 
medida• de ordeoaci6n participen todoa los grupos interesados. 
incluyendo los aclainiatradores. los cient(ficos y los pescadores. 
Los pescadorea tendrm -'• propensi6n a cumplir con las meclidas de 
ordenaci6o cuando est'8 en condiciones de apreciar los beneficios 
que producirAn dicbas meclidas y cuando hayan particir:do en la 
formalaci6o de las ai. ... a. 

x) Los gobiernos y las organizaciones internacionales deben tomar 
meclidas para evitar o disai.nuir la contaainaci6n y cualquier for.a 
de degradaci6n del medio 811biente que pueda resultar de diversos 
aspectos del deaarrollo econt.ico. contribuyendo as( a aantener 
lcs recursos pesqueroa en buenas condiciones. a proteger 
ecosiste.as costeros crlticos como los .. nglares y a garantizar la 
calidad del pescado cOllO alimento. 

xi) Los utados deber(an cooperar para garantizar la conservaci6n. la 
ordenaci6n racional y la utilizaci6n 6pti.ma de una •isaa poblaci6n 
o de poblaciones de especies asociadas que se encuentren dentro de 
las zonas econ6aicas exclusivas de dos o us Estados ribereftos o 
en ~onas econ6-icas exclusivas y en Areas adyacentes en alta .. r. 
de acuerdo con la Convenci6n de las Macione& Unidas sobre el 
Derecho del Har. en particuiar en lo que r~specta a sus 
disposiciones sobre la funci6n de las organizaciones regionales 
pesqueras. Una cooperaci6n anAloga deber(a realizarse en cuanto a 
los recursos de las aguas continentales. 

xiv) Cuando se conceda acceso a las emibarcaciones de pesca extranjeras, 
deben evaluarse los posibles efectos de ese acceso sobre las 
operaciones pesqueras nacionales. Los acuerdos pertinentes deben 
incluir disposiciones que faciliten la colaboraci6n para proteger 
las operaciones pesqueras nacionales y pro.over la transferencia 
de tecnologta apropiada y desarrollar la capacidad pesquera 
nacional." 

2.2 Estructura de las operaciones pesqueras 

Las industries pesqueras del .undo se dividen bastante claramente entre 
un sector artesanal y un sector industrial. El sector artesanal incluye la 
pesca de subsistencia y en pequetla eacala. En su mayorta. los pescadores 
artesanales suelen estar empleadoa por cuenta propia o trabajan en pequeftos 
grupos faailiares o aldeanos. Son remunerados en efectivo o en especie en 
for11& compartida y no pei~iben salarios propiamente tales. Las plantas 
pesqueras induatriales o ca11erciales son propiedad de eapresarios o sociedades 
y funcionan 1obre la base de criterios comerciales. Los pescadores o los 
trabajadores de las plantas pesqueras son empleados que perciben salarios que 
a veces son smaplementados con una pequefta parte de las capturas o una 
gratificaci6n por productividad. Las pesquertas arte1anales se caracterizan 
por un bajtsimo nivel de inversiones de capital. en contraste con el sector 
industrial, el cual por lo general requiere gran densidad de capital. 

De1de el punto de vi1ta de la mano de obra, la pesca artesanal 
proporciona eapleo a unos 10 aillones de persona• en todo el mundo, en 
comparaci6n con las flotas industriale1, que emplean a medio mil16n. Otro1 
5 a 10 millone1 de pescadores a jornada parcial prestan apoyo a las 
actividades artesanale1. Esta• cifras se refie~en a la• operaciones de 
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extracci&n o captura. Laa cifras relatiTas a la aano de obra empleada en las 
operacionea posteriorea a la captura SOD macho ... dificilea de obtener y 8010 
pueden calculatae en for.a aproxlaat!•a en la mayoria de las regiones. 
Incluidos llUjeres y niiios, es probable que unos 100 aillones de personas 
dependan direct1111e11te de la pesca artesanal para au sustento y otros 5 a 
10 aillones dependan del sector industrial. 

La ~or parte de loa peacadores arteaan•les ae encuentran en el -.do en 
desarrollo, especialaente en Asia. Cerca de la Iii.tad de eatoa peacadores 
vi•en en seis paises: China, la Reptiblica de Corea, Indonesia, Filipinas, 
la India y Bangladesh. Utillzan pequeiias ellbarcaciones y canoas, la gran 
-yoria de las cuales son de Telas o remos. En Indonesia solmaente existen 
Ms de 200 .000 ellbarcaciones peaqueras de Telas. Los peacadorea artesanales 
uUllzan principalaente aetodos pa&iYOS de captura, anzuelos y lineas, redes 
de enmalle o truipas. Sus capturas lndi•idualea son pequeiias. En -choa 
casos, la produccl6n por peacador es inferior a una tonelada anual. Sin 
embargo, el total de las capturas artesanales es considerable, dado que excede 
de 25 aillones de toneladas, lo que represent• cerca de 1111. 45% de la 
produccl0n total duUnada al comnmo h1m&D0. Un parte insignificante de las 
capturas artesanales se utiliza para fabricar harina o acelte de pescado. 
Otra parte de las capturas se destina al coDS1Ja0 directo de los pescadores y 
sus f .. tlias o comunidades. 

Dado que carecen de instalaciones de elaboracion y conservaci0n, las 
pesquerias artesanales suf ren perdidas considerables debido al deterioro del 
pescado. Alrededor de 1Dl 10% del pescado fresco y 1Dl 25% del pescado seco o 
curado se pierde por deterloro. La introduccion de ins~alaciones y practicas 
enc .. inadas a reducir estos desperdicioa requeriria la acci0n u organizaci6n 
colectiva de las aldeas o comunidades. Basta la fecha, las tentativas de 
organizar a grupos o cOllUllidades de pescadores artesanales en cooperativas han 
contado con auy poco exito. Dos de los principales obstaculos para ello son 
las fuertes estructuras culturales o tribales de las distintas localidades y 
el poder considerable de los comerciantes de productos pesqueroa. 

Por lo general, las flotas peaqueras industriales o comerciales se 
dedican a s1111inistrar pescado a eapresas de elaboracion o comercializacion 
aolid .. ente establecidas. La aayor parte del pescado de exportacion, asi COllO 

casi todos los insUllOs para las plantas productoras de harina de pescado, 
procede de eabarcaciones industriales. Las flotas COllerciales suelen utilizar 
aetodos SUIUlllente actiVOS y eficaces de captura, COllO redes rastreras Y 
cerqueras. El taaaiio de las eabarcaciones puede ser desde inferior a 
50 toneladas hasta superior a 500 toneladas, su potencia oscila de 100 a mis 
de 1.000 caballos de fuerza y su eosto puede variar entre 100.000 y mis de 
2 aillones de dolares EE.UU. 

Contrariaaente a lo que se cree, no todas las eabarcaciones c011erciales 
pescan en caladeros distantes o de altura. lluchas de ellas pescan auy cerca 
de la costa. Por ejeaplo, los arrastreros para la pesca de caaarones, aunque 
eaten a cientos de aillas de au puerto de salida, pueden pescar relativaaente 
cerca de la costa. Esto crea bastantes tensiones, e incluso conflictos, entre 
las eapresas propietarias de las eabarcaclones y los pescadores en pequei'ia 
escala de las zonas en que aquellas operan. La .. yorfa de los goblernos ban 
tratado de reservar caladeros contlnentales para los pescadores artesanales, 
aunque a aenudo el efecto de esta legi1laci6n es nulo, dado que los pafses no 
dlsponen de flotas de buques guardapesca suflclenteaente grandes para vigllar 
esas zonas. 
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El creciaiento no vigilado de las flotas iodustriales ha tenido cc..o 
reaultado.un agotaaiento de las poblacioaes en varies de las principales 
peaquertas del ..ado y ha requerido la introducci&a de licencias o de arreglos 
cle entracla liaitada a fin de coatrolar las actividacles de pt;sca. El 
coasiclerable aumento de la capacidad pesquera se debe DO s6lo al nUmiero de 
ellbarcacioaes que integran las cliveraas flotas. sino tambi~n al t ... llo y el 
grado de perfeccion.ai.ento de las diatintaa ellbarcacioaes. A veces las 
regl..entaciones relatives a la coacesi6n de licencias no son eficaces dado 
que DO liaitan la potencia de loa mDtores. la .ecanizaci&a o el 
perfeccion.ai.ento electr6nico de las embarcaciones a las que se conceden 
licenciaa. Un gran cerquero moclerao de tipo •purse seiner• puede capturar 
machos cientoa de toneladas de peacado en una sola redada. Algunos pueden 
clescargar capturas superiores a ail toaeladaa en un solo viaje. Estas 
caatidadea de pescado podrtan proporciooar austento a ail pescadores 
artesanalea durante todo un allo. 

Aun.que no todas las ellbarcacioaes pesqueras industriales representan un 
peligro para las poblaciooes tcticaa. es oecesario que todas. sin excepci&a. 
est~n sujetas a ciertas noraas a fin de i.peclir que entren injust..ente en 
ca.petencia coo las flotas pesqueras arteaanales. que no estin en coodiciooes 
de pescar en zonas ais lejaaas. y evitar la explotaci6n excesiva de 
cleterai.nados recursos. Las grandes embarcaciones moclernas son indispensables 
sobre toclo para la pesca ocejnica y para la captura de.especies de altura ca.o 
loa .esopel6gicos o el merlin azul; sin embargo. para la .. yor parte de las 
captures dentro de la zona econ6aica exclusiva de 200 aillas. las 
embarcaciones de t ... tlo ala reducido son aclecuadas. Casi todas las flotas 
pesqueras de Europa y A-'rica del Rorte constan de embarcaciones de 25 a 
95 toneladas. Algunas flotas co.erciales aodernas cuentan con embarcaciones 
incluso -'• pequellas. 

Las flotas artesanales y comerciales ta.bifn se diferencian 
considerablemente entre st por los gastos de capital y costos operacionales 
que eotrallan. El costo de las ellbarcaciones artesanales s6lo asciende a unos 
ailes de d6lares. Ciertos tipos de canoas no cuestan ala de varios cientos de 
d6lares. Las embarcaci.,.es coaerciales -'• pequellas cuestan decenas de ailes 
de d6lares y la .. yor parte de las embarcaciones comercialea entre 100.000 y 
un aill6n de d6lares. Los grandes arrastreros y cerqueros "purse seiner" para 
la navegaci6n en alta aar cueatan varios aillones de d6lares. Por otra parte. 
los costos operacionales tallbifn varlan. La partida individual a4s iaportante 
de los gastos operacionales es el combustible. Mientras que el costo de un 
tanque de combustible para una embarcaci6n artesanal puede oscilar entre 10 y 
20 d6lares EE.uu •• para una ellbarcaci6n c011ercial a•ciende a un alniao de 
1.000 d6lares y puede incluso exceder de 2.000 d6lares EE.UU. 

Las ellbarcaciones industriales son auy ef icientes en lo que respecta a la 
aano de obra y tienen tripulaciones pequeftas. En cambio. no son tan 
eficientes cOllO las ellbaracaciones artesanales en cuanto al consume> de energla 
o el rendiaiento de la inversi6n de capital. Para producir la mis .. cantidad 
de pescaclo, un arrastrero c011ercial requiere 3)0 litros de combustible como 
promedio. Por cada 1.000 d6lares EE.UU. invertidos en embarcaciones 
pesqueras, el sector ce>11ercial produce cerca de media tonelada anual de 
pescado. Con una inversi6n de capital equivalente, una flota artesanal 
produce un pre>11edio de unas 10 toneladas de pescado. 
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Cuaclro 2.6. eo.paraci6n de los sectores artesanal e industrial 

Capturas destinadas 
al cons__, h..ano 

Capturas destinadas 
a la reducci6n a 
hari.aa o aceite 

Total de pescadores 
empleados 

Gasto de capital 
correspoadiente a 
cada trabajador 
a bordo de 
ellbarcaciones 
pesqueras 

eons... total de 
combustible 

Capturas por tonelada 
de combuatible 
consuaido 

NG.ero de pescadores 
empleados por 
cada aill6n de 
d6lares EE.OU. 
invertido 

Cantidad de pescado 
producido por 
cada aill6n de 
d6lares EE.OU. 
invertido 

Flotas pesqueras 
ioclustriales o 
ca11erciales 

32 ai.llones de toneladas 

Flotas pesqueras 
artesanales o en 

peguella escala 

27 ai.llones de toneladas 

22 Iii.Hones de toneladas lnsignificante 

Alrededor de 500.000 M4s de 10 aillones 

10.000 a 100.000 d6lares EE.OU. 100 a l.000 d6lares EE.OU. 

10 a 15 aillones de toneladas 

2 a 5 tonebdas 

10 a 100 

400 a 4.000* toneladas 

Cerca de 1.5 aillones de 
toneladas 

10 a 20 toneladas 

1.000 a 10.000 

5.000 a 15.000 toneladas 

* La cifra 8's alta se aplica 6nicaaente a algunos grandes cerqueros 
"purse seiner" eapleados por las plantas de reducci6n. 

Puente: Sobre la base de cifras de producci6n correspondientes a 1984. 
Las esti .. ciones de combustible y capital se basan en estudios seleccionados, 
entre los que se cuentan: ICLAIM, MANILLA 3.3. 1980 y WEBER, PONTAMA. DAKAR. 
COURIER 85 1984. 

La Conferencia Mundial de la PAO sobre Ordenaci6n y Desarrollo Pesqueros 
tOll6 nota en particular de la funci6n de las pesquer!as en pequefta escala y de 
la diaensi6n huaana o social de sus problemas. La Conferencia recomend6 lo 
siguiente: 
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"ii) Coeo regla general, el inter's de la econoala nacional puede 
exigir el desarrollo simultineo y arll6nico de las pesquerlas en 
pequefta escala y las industriales. Es necesari~ contar con una 
estrategia global y bien definida, funclada en factores econ6micos, 
sociales, biol6gicos y de otra {ndole, aclarando la funci6o que ha 
de desempellar cada tipo de pesca." 

La Conferencia tambi'8 to-6 nota del car,cter especial del sector 
artesanal y foraul6 las siguientes rec<>11endaciones: 

"i) 

vi) 

vii) 

xi) 

xii) 

xiv) 

Como los probleaas de las c011unidades rurales dedicadas a la pesca 
y la piscicultura no est4n relacionados unicaaente con la 
producci6o pesquera, el desarrollo de este sector puede abordarse 
aejor en el contexto del desarrollo rural integrado. Los 
principios acloptados por la Conferencia Mundial sobre Refonaa 
Agraria y Desarrollo Rural deber4n, por lo tanto, encontrar a.plia 
aplicaci6o en el desarrollo de las pesquerlas en pequefta escala y 
de la acuicultura. 

La ensellanza y la capacitaci6n, as{ como otras form.as de 
inversiones sociales, deberlan constituir una parte esencial del 
desarrollo de la pesca en pequefta escala. Debe capacitarse a un 
mayor n6mero de extensionistas eu las cooperativas y en las 
comunidades de pescadores en pequefta escala, en particular en lo 
relativo a la tecnologla pesquera, el bienestar social y el 
desarrollo comunitario, as{ como con respecto a la administraci6n 
y el funcionamiento de las organizaciones y empresas en pequefta 
escala. Deben reforzarse los vlnculos entre la investigaci6n 
prictica y las actividades de extensi6n. Se debe estudiar 
debidamente la funci6n especial de las pesquerias en pequefta 
escala en la economia de los Estados insulares, donde constituyen 
con frecuencia la fuente principal de empleo y de ingreso de 
divisas. 

Debe promoverse la participaci6n activa de las comunidades de 
pescadores en pequefta escala en la planificaci6n y formulaci6n de 
las actividades de desarrollo a fin de que puedan llevarse a cabo 
con ~ito. Para lograr esos objetivos, ser{a util que en algunos 
paises esa participaci6n se realizara mediante 6rganos de 
coordinaci6n tales como los Consejos o Uniones de Cooperativas. 

La adaptaci6n y modificaci6n de los ~todos y el equipo 
desarrollados localmente para au utilizaci6n en las pesquerias en 
pequefta eacala deben ser objeto de un examen cuidadoso antes de 
transferir directamente las tecnolog{as logradas en otros lugares, 
sobre todo las tecnologias de gran densidad de capital. 

Debe prestarse atenci6n a la cuesti6n del otorgamiento de cr6dito 
a los pescadores en pequefta escala en condiciones acordes con su 
situaci6n econ6mica, por lo general dfbil, y con sus necesidades 
especiales. 

Deben desarrollarse nuevos y mejores -'todos para evaluar las 
actividades pesqueras en pequefta escala, teniendo presentes no 
s6lo los factores t6cnicos y econ6micos, sino tambifn otros 
factore1 que no pueden ser cuantificados tan f6cilmente como 
esparcimiento, 1alud, educaci6n y comunicaciones." 



- 23 -

2.3 Distribuci6n de las capturas aundiales 

Del total aundial de las capturas pesqueras, que asciende a 85 aillones 
de toneladas (1985), un 72% se utiliza para el consu.o humano y un 28% para la 
reducci6n a harina y aceite. De los 61 aillones de toneladas de pescado 
destinado al consuao humano, un 29% se vende fresco, un 33% se congela, un 20% 
se cura (aediante los procediaientos de secado, ahuaado o salado), y un 18% se 
envasa. Las proporciones relativas de cada uno de estos grupos no ban 
registrado cambios iaportantes en allos recientes salvo el creciaiento de los 
suainistros de pescado congelado respecto de los de pescado fresco. 

Los pa{ses en desarrollo extraen entre un 45 y un 48% aproxiaadaaente del 
total de las capturas 1111ndiales y sorprende el hecho de que apenas exista 
diferencia entre el porcentaje destinado a la elaboraci6n y a la reducci6n a 
harina y aceite. En los pa{ses desarrollados se observa una utilizaci6n aucho 
llAs generalizada de la congelaci6n coao aedio de conservaci6n de las capturas, 
aientras que en los paises en desarrollo se emplean principalaente los 
procediaientos de curado, que requieren muy poca inversi6n de capital. Por lo 
general, las plantas de congelaci6n y fabricas de conservas de los pa!ses en 
desarrollo est4n orientadas hacia las necesidades de los mercados de 
exportaci6n. 

Los suministros de pescado de los pa!ses en desarrollo y de los paises 
desarrollados se diferencian en dos aspectos principales. El pri.mero guarda 
relaci6n con los tama~os relativos de los suministros y de la poblaci6n. 
Mientras que el suministro total de pescado apto para el consumo humano es 
similar en ambos grupos de paises (29,9 millones de toneladas en los pa!ses 
desarrollados y 25,8 millones de toneladas en los paises en desarrollo), el 
tamailo de las poblaciones que han de ser alimentadas varian considerablemente 
(1.170 millones de personas en los paises desarrollados contra 3.350 millones 
en los paises en desarrollo). Por lo tanto, el suministro m~dio global 
per cApita de pescado para el consumo humano es de 25,4 kg en los paises 
desarrollados y s6lo de 7,7 kg en los paises en desarrollo. 

La seg~nda gran diferencia estriba en la cantidad de pescado que se 
pierde por dtterioro. Se estima que esta cantidad asciende a 1,7 millones de 
toneladas de pescado fresco y a 3,05 millones de toneladas de pescado c~rado. 
Las cifras correspondientes al pescado congelado y en conserva son muy 
inferiores. Dado que casi todo el comercio de pescado fresco y curado se 
realiza en el mundo en desarrollo, la mayor parte de las p6rdidas por 
deterioro, que se elevan a unos 5 millones de toneladas, tambi6n se registran 
en esos pa!ses. Aunque se han hecho esfuerzos considerables por establecer 
plantas de fabricaci6n de hielo y servicios sanitarios para el almacenamiento 
y la venta del pescado, es preciso lograr mayores progresos en esta esfera a 
fin de reducir el deterioro en forma significativa. 
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Cuadro 2.7. Producci6n pesquera y suministros aliaentarios. promedio 
correspondiente al per{odo 1980-1982 

Producci6n (en •iles de 
toneladas ..Etricas) 

Utilizaci6n no destinada 
al consumo hU11ano 

btportaciones 
Exportaciones 
SUllinistros alimentarios 

Poblaci6n (en aillones 
de habitantes) 

SUllinistro per clpita de 
pescado apto para el 
consumo buaano (en kg) 

Paises 
desarrollados 

39 000 

10 300 
8 600 
7 400 

29 900 

l 177 

25,4 

Pa(ses en 
desarrollo 

35 500 

9 100 
2 900 
3 500 

25 800 

3 353 

7,7 

Fuente: FAO, Anuario Estad(stico de Pesca, Productos pesqueros. 1984. 

Mientras que en los mercados de pescado fresco se venden una gran 
variedad de especies. la industria de elaboraci6n suele concentrarse en unas 
pocas. Los tres principales grupos de especies que se elaboran son los 
t6nidos, los caaarones y los pequeftos pellgicos (sardinas, arenques. 
caballas). En la industria de la harina de pescado tambi~n se utilizan sobre 
todo los pequeftos pellgicos, dado que se prefieren los pescados mis grasos por 
su mayor rendimiento de aceite, sin el cual la harina s6lo proporciona 
ganancias aarginales. 

Aunque los pa!ses desarrollados siguen produciendo grandes cantidades de 
pescado congelado. es evidente que los paises en desarrollo, donde el costo de 
la mano de obra es inferior, han tomado la delantera en las actividades de 
conservaci6n. Poco a poco, la industria del at6n de los Estados Unidos se ve 
obligada a depender cada vez a1s de f4bricas de conservas extranjeras. Los 
costos operacionales de 6stas son tan inferiores que algunas f4bricas de 
conserves del mundo en desarrollo est4n en condiciones de adquirir insumos de 
Europa o Am6rica del Norte y vender el producto elaborado a esas mismas 
regiones. Esto ocurre en los meses en que los suministros pesqueros locale6 
•on in•uficiences. 

La manipulaci6n del pescado era el mar se ha ido mejorando con•tantemente 
en cuanto a lo• m6todos empleados para eviscerar las capturas, guardarla• en 
cajas con hielo y congelarlas. Los tanque• refrigerados de agua salada han 
permitido mejorar con•iderablemente la calidad del pescado capturado a granel 
e.n el mar. Algunos de estos adelanto• •e han •implificado e introducido en el 
•ector artesanal con re•ultado• •atisfactorio•. 

La elaboraci6n del pe•cado a bordo de buques f4brica se realiza solamente 
en el caso de la pesca en agua• muy di•tantes, como en el Pacifico 
septtntrional. Con la ampliaci6n de los l!mites de pe•ca a 200 milla•, 
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existen pocos lugares en que los buques fabrica puedan operar sin tener alglin 
tipo de licencia concedida por el pais huesped. Actual.aente auchos buques 
fabrica C011Pran UDa parte de las capturas de las flotas ~esqueras locales en 
vez de utilizar el pescado extraido por las flotas de sus propios paises. 
Esto ocurre en el Atlintico nororiental, donde las ellbarcaciones conocidas 
coao ~ondykers• de la Union Sovietica y de paises de Europa oriental CCJllPran 
arenque o caballa a ellbarcaciones escocesas, y en el Pacifico nororiental, 
donde los buques sovieticos y japoneses adquieren capturas de eabarcaciones 
estadoUDidenses. 

En los buques at1Dleros y c ... roneros que pescan en el oceano solo se 
congelan las capturas. La elaboracion se realiza en tierra, UDa vez 
descargado el pescado congelado, en plantas de elaboracion de caaarones o 
fabricas de conservas de atlin. En las ellbarcaciones portuguesas y espaiiolas 
que pescaban bacalao en el Atlantico noroccidental se solia cortar y salar el 
pescado a bordo; sin embargo, esta practica ha sido generahlente reeaplazada 
por la congelaci6n. 

Cada aiio los buques c ... roneros arrojan al .. r entre 5 y 15 aillones de 
toneladas de pescado apto para el C011S1llO hUllallo. Esta pesca &COllPaiiante 
aportaria 1Dl supleaento sumaaente valioso al 81Jllinistro aundial de pescado 
para el consaao hUll&llo si fuera posible salvarla y aprovecharla. La pesca 
acoapaiiante consta de UDa gran variedad de peces demersales de distinto valor 
y los principales problauas que plantea au aprovechaaiento son de caricter 
econO.ico y no tecnico. Los arrastreros para la pesca del camaron estan 
diseiiados exclusivaaente para la producci6n de camarones congelados. Ro 
disponen de espacio a bordo para guardar o elaborar cantidades importantes de 
pescado de aenor valia. Por otra parta, la tripulacion no es lo 
suficienteaente nuaerosa para dar abasto al trabajo que ello entraiiaria. 
Varios gobierno~ ban adoptado aedidas para que los buques camaroneros lleven a 
puerto por lo aenos una parte de la pesca acoapaiiante, aunque por lo general 
tales aedidas se ban enfrentado con una falta de entusiasmo ~ de cooperacion 
por parte de las eapresas. 

Entretanto (aientras no se diseiien y construyan eabarcaciones en que sea 
posible manipular tanto el pescado coao los caaarones en forma econoaica), 
probableaente seria aejor efectuar el traslado de la pesca acompaiiante en el 
mar a eabarcaciones equipadas para elaborarla y alaacenarla a bordo. Esta 
alternativa taabien present& dificultades relacionadas con las comunicaciones 
y el traslado en el mar, aai como con el tipo de elaboracion adecuado. Las 
embarcaciones podrian equiparae con redes de copo que pudiesen engancharse al 
conducto de evacuaci6n de desechoa de los arrastreros y recogerse desde la 
superficie. Las principales alternativas de elaboraci6n son la simple 
congelacion del pescado, la preparaci6n de una especie de "surimi", con 
pescado desmenuzado o la fabricacion de ensilaje de pescado en tanques con 
icido orginico. Aunque actualmente ae dispone de tecnologias para todos estos 
procesos de elaboraci6n, ea necesario determinar las economias de operaci6n y 
comercializaci6n en cada caso particular. Otra poaibilidad consistiria en que 
loa peacadores arteaanales recogieran la pesca acompaiiante en el mar con 
ayuda, para fines de la navegaci6n y la aeguridad, de algUll tf po de buque 
nodriza u otra embarcacion encargada de auperviaar estaa actividades. 

Por otra parte, la deacarga del pescado de las embarcaciones y"1a 
manipulaci6n de las capturaa en loa mercadoa y lugarea de deaembarque son 
cueationea que merecen atenci6n. 'ran parte del deterioro de la calidad que 
ae observa desde el momento de la extracci6n hasta el momento de la venta 

I I I 
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puecle atribuirse a procecliaientos engorrosos y a instalaciones poco 
adecuadas. Esto es especiat.ente cierto en los pa(ses en desarrollo, en cuyas 
pesquerlas se registra un alto grado de deterioro posterior a la captura. La 
aplicaci6n de aedidas sencillas pero eficaces podr(a reducir considerableaente 
dicbo deterioro. Entre otras cosas, tales aedidas podrlan relacionarse con el 
logro de una aayor rapidez en la descarga, venta y transporte del pescado y la 
disponibilidad de hielo, agua liapia y locales de recepci6n higi~nicos y 
sOllbreados. 

Si las capturas de pescado aundiales han de alcanzar el nivel deseado, 
superior a 100 ai.llones de toneladas, a fines del presente siglo, ser4 
necesario aprovecbar aejor las especies que actualmente no se capturan debido 
a su inaccesibilidad o bajo rendi.aiento. Ademis de su utilizaci6n en la 
producci6n de harina de pescado o concentrado proteico, no hay que olvidar que 
estas especies pueden aprovecttrse para el creciente mercado de "surimi". 
Este es un producto de pescado ~smenuzado con una aaplia gama de posibles 
aplicaciones, coao en salcbichas ie pescado, pasta de pescado y tacos de 
"cangrejo", colas de "camarones" o "vieiras" artificiales. Los japoneses 
utilizan principabnente colin de Alaska, corvina o anguila de diente filudo en 
la preparaci6n de "surimi". En el Atlantico norte se est4n realizando 
experi.mentos con el merlin azul de aguas profundas, la faneca noruega y otras 
esp~cies menos utilizadas. 

El pescado curado con mitodos artesanales constituye la mayor parte del 
pescado elaborado en el mundo en desarrollo. La materia prima se limpia y se 
sala, y luego se seca al scl y se ahuma, aunque una parte considerable se 
pierde por deterioro durante el proceso. La infestaci6n por moscas y 
escarabajos son las causas principales del deterioro. Como ocurre con la 
manipulaci6n del pescado fresco, las formas de remediar este problema son 
sencillas y relativamente baratas. El uso de estanterias adecuadas para el 
secado, mallas de protecci6n contra las moscas, secadores solares plisticos, 
sal de buena calidad, agua limpia y lugares higi6nicos eliminar{a en gran 
medida el deterioro. A fin de establecer y poner en marcha instalaciones mis 
perfeccion~das, los curadores tradicionales de pescado necesitan obtener algun 
tipo de asistencia tEcnica y, posiblemente, organizarse en cooperativas o 
asociaciones de productores. 

2.4 Comercio pesquero mundial 

Alrededor de un 15% de las capturas mundiales de pescado se vende en el 
mercado internacional. Esta cifra varia entre 10 y 13 millones de toneladas 
anuales, por un valor total de unos 14.000 a 17.000 millones de d6lares. Los 
paises desarrollados reRlizan la mayor parte del comercio. La proporci6n del 
mercado de exportaci6n correspondiente a los pa!ses en desarrollo s61o 
asciende a un 32% y sus importaciones a un 25% (promedios para 1980-1982). 
Entre 101 pa!ses en desarrollo, los mayores exportadores son paises del Asia 
sudoriental y Alll6rica del Sur y los principales importadores se encuentran en 
el Africa occidental (principalmente Nigeria) y el Asia sudoriental (sobre 
todo Malasia, la zona de Hong Kong y Singapur). 

Los tres mercados de importaci6n -'• grandes son Europa, el Jap6n y los 
E1tados Unidos, los cuales, considerados en conjunto, perciben cerca de 
un 77% del valor total de

1

los productos pesqueros del mercado. Muchos pa!ses 
en desarrollo son importadores neto1 de pescado, especialmente la zona de 
Hong Kong, Nigeria, Egipt~, Arabia Saudita, el Congo y Colombia. 
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Los .. yores exportadores son palses desarrollados. Entre Estos, 
el Canad4, los Estados Unidos, Noruega, Dina.area y el Jap6n representan 
un 30% del aercado de exportaci6n de pescado. Kntre los palses en desarrollo, 
los mayores exportadores son la kepublica de Corea, Tailandia, M4xico, Chile, 
la India, China, el Ecuador, el Peru, Karruecos e Indonesia. En tErminos de 
valor, el producto mis iaportante del coaercio internacional es el pescado 
congelado, seguido por los camarones y moluscos congelados, las conservas de 
pescado, la harina y el aceite de pescado, el pescado curado y los mariscos 
secos, en sal1111era o en conserva. 

Figura 2.3. Exportaciones (A) e iaportaciones (B) pesqueras 
mundiales, 1979-1985 
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2.4.l At6n 

Kientras que los aercados mundiales del camar6n se ban mantenido 
relativamente eatables y probable.ente sigan aapli6nclose, el aercado mundial 
del atun ha atravesado un per!odo dif{cil y a6n no ha recobrado el auge que 
alcanz6 en el decenio de 1960 y a principios del deceaio de 1970. En aftos 
recientes, el comercio de tunidos ha estado doainado por el Jap6n y 
los Estados Unidos, paises que son a la vez grandes productores y 
consuaidores; el Jap6n es, con mucho, el mayor pr~~ctor de atun, y los 
Estados Unidos el mayor conswaidor. El mercado europeo de conservas de atun 
ha registrado un crecimiento constante en aAos recientes y la producci6n de 
los pa{ses en desarrollo ha aumentado, especialmente en el Asia sudoriental y 
~rica Latina. La extracci6n de atun por los Estados Unidos, el Jap6n y 
Francia se vio grave.ente afectada por el alza del precio del petr6leo durante 
el decenio de 1970, as{ coma por el nuevo r6gimen de zonas econ611licas 
exclusivas establecido poco despu6s. 

Figura 2.4. Producci6n aundial de at6n, por especies 
y aftos seleccionados 
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Cuadro 2.8. Producci6n 1a1ndial de at6n, por especies, 1980-1984 
(en miles de toneladas ~tricas) 

l980 1981 1982 1983 1984 

Listado 780 740 780 910 l 050 
Rabil 540 590 510 590 600 
Albacora 190 180 200 170 170 
Patudo 220 2(;'..) 220 220 210 
Atun rojo del sur 50 50 40 50 40 
At6n rojo del norte 30 50 50 40 40 

Total 1 810 1 810 1 860 1 980 2 110 

Fuente: FAO, FlSHDAB 

Cuadro 2.9. Producci6n mundial de atun, por principales pa!ses que 
participan en la pesca de tunidos a/, 1980-1984 
(en miles de toneladas ~tricas, s~bre la base del peso viv•,) 

1980 1..981 1982 1983 1984 

Jap6n 723 642 674 696 788 
Estados Unidos 226 222 199 266 b/ 263 
Espana 101 122 131 126 132 
Indonesia 73 84 90 103 115 
Filipinas 79 95 103 119 104 
Francia 72 69 b9 84 100 
Provincia de Taiwan, China 106 90 104 104 99 
H&ico 34 68 45 38 78 
Republica de Corea 110 105 108 89 71 
Venezuela 4 b 4 39 53 
Islas Salom6n 23 26 20 34 36 
Haldivas 28 2b 20 26 32 
Ecuador 19 19 21 15 29 
Ghana 9 15 29 33 22 
Brasil 10 24 17 17 22 
Panam4 21 16 25 14 20 
Sti Lanka 20 21 22 23 18 
Australia 14 18 21 22 16 
Otros 124 119 109 98 101 

Total 1 790 1 787 1 811 1 946 2 099 

a/ Incluidos la albacora, el rabil, el listado, el patudo y el a tun 
rojo 6nicatnente. 

El Cifra revisada. 

Fuente: FAO, FISHDAB 
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2.4.2 Camarones 

El comercio de camarones no se ha visto afectado por las fluctuaciones de 
la producci6n o de los mercados que ban aquejado a la industria del atun. El 
panorama general de esta industria es de un creciaiento constante en ambas 
esferas. Aunque la mayor parte de los caladeros ya estin bastante explotados, 
existe una importante y creciente industria de cultivo de caaarones. ; ·s tres 
principales mercados de camarones, a saber, el Jap6n, los Estados Unidos y 
Europa, se ban a•pliado considerablemente en aftos recientes. Aunque estas 
tres regiones son grandes productoras de camarones, especialmente los 
Estados Unidos, cada una importa unas 150.000 toneladas anuales. Actualmente 
la tendencia i.mperante es que AmErica Latina abastezca a los Estados Unidos, 
el Asia sudoriental al Jap6n, y Africa a Europa. Los principales pa{ses en 
desarrollo productores de camarones son la India, China, Indonesia, Tailandia, 
Malasia, el Brasil y M~xico. 

Durante mucho tieapo los pa!ses en desarrollo enfrentaron problemas 
relacionados con la explotaci6n del camar6n debido a los estrictos requisitos 
de calidad establecidos por los mercados de los Estados Unidos y el Jap6n. 
Esto a su vez oblig6 a los pa!ses productores a adoptar normas y pricticas 
sanitarias mis adecuadas en sus plantas de elaboraci6n y sus eabarcaciones. 
Las exportaciones a Europa est6n sujetas a estrictas reglamentaciones y a la 
actitud vigilante de los pa{ses importadores. Sin embargo, como los productos 
circulan libremente dentro del Mercado Comun, ciertos exportadores ban logrado 
tener acceso, por conducto de intermediarios, a pa!ses que aplican normas 
menos estrictas y env!an sus cargamentos desde estos pa!ses al pals de destino. 

Figura 2.5. Principales productores de camarones, 1981 
(en miles de toneladas mEtricas) 
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Figura 2.6. Proclucci6n mundial de caaarones, 1972-1984 
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Cuadro 2.10. Importaciones de camarones (de todas las clases) 
a los 15 principales mercados, 1977-1983 
(en miles de toneladas ~tricas) 

1977 1981 1982 

Jap6n 126 165 154 
Estados Unidos 103 101 123 
Reino Unido 12 24 28 
Francia 19 28 31 
Zona de Hong Kong 16 17 24 
Canad4 ll 10 10 
Espana 7 9 14 
Alemania, Republica Federal de 7 9 10 
Suecia 12 ll 14 
Paf ses Bajos 9 15 14 
Bf lgica/Luxemburgo 7 9 9 
Italia 3 7 ll 
Australia 6 6 7 
Suiza 1 l 1 
Singapur 4 5 7 

Total 343 417 457 

1383 

149 
155 
17 
32 
24 
13 
13 
6 

14 
12 
10 
11 
8 !.1 

n.a. 
n.a. 

464 

a/ 1982-1983 (las importaciones correspondientes a 1981-1982 fueron de 
7.464-toneladas mftricas). 

Fuente: FAO, FISHDAB 
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Figura 2.7. Total de las ~~taciones de c ... rones previstas por 
los 15 principales pa(ses illportadores en 1990 

tcneladas metri~as 

Fuente: INFOFISH 

Figura 2.8. Total de las importaciones de camarones de 
los 15 principales pa{ses importadores, 1977-1983 

taieladas metricas 
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2.4.3 Harina de pescado 

En 1984. la producci6n muoclial de barina de pescado asceodi6 a 
uoos 5.9 ai.llones de toneladas y la de aceite de pescado a 1.5 ai.llooes. ,ara 
lo cual se utilit6 un total de 22 aillooes de tooeladas de aateria pri.lla de 
pescado. Se export6 uo poco -'s del 40% de la harina y del «»0% del aceite de 
pescado. La producci6n ha fluctuado en foraa dr..Atica. principat.ente ca.o 
resultado de la crisis de la pesquer(a de la ancbOYeta en el Peni y de las 
variaciones registradas en otras poblaciones peligicas. Actualmente la 
tonelada de barina de pescado se vende a uo precio que oscila entre 400 
y 500 d6lares EE.UU. y el aceite de pescado a uo precio ligera.ente inferior. 
Los principales competidores en el .ercado son la harina y el aceite de soja. 
La harina de soja cuesta .enos de la Iii.tad que la harina de pescadoi en 
c..bio. el aceite de soja es mis caro que el aceite de pescado. 

Figura 2.9. Producci6n mJndial de harina de pescado. 1960-1984 
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Figura 2.10. Producci6n mundial de aceite de pescado, 1960-1984 
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Figura 2.ll. Precios del aceice de pescado J del aceite de soja. 1960-1984 
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Figura 2.12. Precios de la harina de pescado (65%) y ~e la harina 
de soja (44%). l96U-1984 
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Los principales pa(ses en desarrollo productores de harina de pescado son 
el PerG. Cllile y el Ecuador en ~rica del Sur; Nmai.bia y Mauritania en 
Africa. y el Ye.en Dellocritico. Con excepci6n de Tailandia. los pa(ses 
asi,ticos producen una cantidad 9llJ l:iaitada de harina de pescado. dado que 
deben destinar la .. yor parte de su producci6n pesquera al consUllO h...ano 
interno. 

2.4.4 Pescado curado 

En el 11ercado internaciooal se vende 11enos de un 10% del pescado curado y 
la .. yor parte de esta cifra corresponde a pa(ses desarrollados. de los cuales 
los principales exportadores soo Islandia. Noruega. el Canadl. Diru111arca y los 
Palses lajos. Esto es sorprendente si se tiene en cuenta que el secado es el 
-'todo principal de conservaci6n del pescado en el mundo en desarrollo. doncle 
se producen Ills de siete ai.llones de toneladas de pescado curado para el 
consumo interno con ayuda de 9'todos tradicionales. Aiin mis sorprendente es 
el n<-iero de pa(ses en desarrollo que importan pescado curado de pa(ses 
desarrollados. El Africa occidental. el Caribe y A.Erica del Sur son los 
11ercados mis i.Jlportantes. y Nigeria y el Brasil son los principales 
i..portado=es. 

Existe un ca11ercio transfronterizo considerable de pescado seco. ahU11ado 
y salado entre los Estados de Africa. aunque las estad(sticas of iciales no 
siempre reflejan exactamente esta situaci6n. El comercio de pescado curado en 
Asia y el Extre.o Oriente se concentra aayormente en productos un poco mis 
caros como cala.ares secos. aletas de tibur6n secas y saladas, caaarones 
hervidos y secos y peces aarinos secos y salados. El Asia sudoriental ta.bifn 
es una de las principales fuentes de salsas de pescado fermentadas. que son 
objeto de gran de.anda en las comunidades chinas y de origen oriental de todo 
el .undo. especialmente en la costa occidental de los Estados Unidos. 

Cabe mencionar el creciente ca11ercio de productos ornamentales fabricados 
con conchas y corales. Tradicionalmente basado en industrias domfsticas, este 
comercio incluye articulos de exportaci6n que producen ingresos de auchos 
aillones de d6lares y proporciona empleo a miles de mujeres y j6venes de 
comunidades pesqueras. 

Los progra.as regionales de ce>11ercializaci6n pesquera de la FAO ban 
aportado iaportantes beneficios al comercio de productos pesqueros entre 
paises en desarrollo. INFOPESCA en A.Erica Latina e lNFOFlSH en el Asia 
sudoriental ban servido de centr~• de informaci6n actualizada sobre el volwaen 
de producci6n y los precios del pescado en esas regiones. Gracias al fxito 
logrado por estos dos prograaas. se ban establecido otros dos, a saber, 
INFOPECHE en el Africa occidental e lNFOSAHAIC en el Oriente Medio. 
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Cuadro 2.11. Comercio internacional de productos pesqueros, por principales 
iaportadores y exportadores, 1982-1985 
(en aillones de d6lares EE.OU.) 

A. Iaportaciones 

Pals o zona 

Jap6n 
Estados Unidos 
Francia 
R.eino Unido 
R.epUblica Federal de Ale11&nia 
Italia 
Zona de Hong lC.ong 
Espatla 
Canad' 
Dinaaarca 
Bflgica 
Pa(ses Bajos 
Suecia 
Australia 
Singapur 
Suiza 
Portugal 
Nigeria 
Uni6n SoviEtica 
Malasia 
SudAfrica 
Finlandia 
Grecia 
Egipto 
Arabia Saudita 
Austria 
Tailandia 
R.epublica de Corea 
Checoslovaquia 
Polonia 
Colombia 
Noruega 
Yugoslavia 
Hungda 
lrlanda 
C8te d'Ivoire 
Brasil 
Israel 
Cuba 
Indonesia 
Republica lsl"'1ica del lrin 
Sri Lanka 
Ruaaania 
Argelia 
Papua Nueva Guinea 

1982 

3 974 
3 175 
1 03b 

885 
8:Z3 
753 
4b9 
526 
281 
298 
327 
310 
268 
221 
184 
193 
182 
358 

71 
100 

76 
95 
88 
67 
93 
73 
28 
56 
89 
34 
84 
48 
54 
34 
42 
81 
11 
26 
35 
45 
38 
16 
28 
13 
29 

1983 

3 947 
3 621 
l 050 

911 
831 
736 
440 
399 
336 
310 
319 
272 
261 
200 
200 
194 
140 
280 
133 
89 
97 
94 
68 
81 
79 
11 
42 
56 
78 
53 
47 
48 
74 
41 
38 
70 
43 
34 
37 
33 
32 
16 
30 
20 
22 

1984 

4 143 
3 702 

97b 
877 
801 
742 
440 
390 
373 
327 
297 
288 
257 
228 
224 
189 
139 
138 
138 
108 
106 

88 
85 
81 
74 
69 
67 
66 
5& 
50 
47 
4& 
4& 
39 
35 
34 
34 
33 
32 
28 
28 
25 
24 
23 
22 

1985 

4 588 
3 822 

929 
994 
795 
790 
441 
348 
327 
373 

314 
245 
235 
193 

lb5 
121 

108 
67 

81 

90 

36 
34 
29 

... 
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Cuadro 2.11. (~.) 

A. Iaportaciones (cont.) 

Pais o zona 1982 1983 1984 1985 

Nueva Zelandia 21 20 20 21 
Guyana francesa 20 27 19 
Jamaica 29 24 19 
Congo 23 14 19 
Otros 150 159 190 
50 pa{ses o zonas 16 028 16 218 16 284 
Total mlndial lb 632 16 680 16 670 17 381 

B. Exportaciones 

Canadl l 300 1 277 1 237 1 312 
Estados Unidos 1 032 997 924 1 170 
Noruega 888 978 903 975 
Dinamarca 901 928 899 930 
Jap6n 801 788 882 853 
RepUblica de Corea 758 73!.t 777 767 
Tailandia 482 545 633 585 
Islandia 539 527 509 581 
Paises Bajos 504 511 501 530 
M&ico 396 437 468 423 
Chile 386 419 419 426 
Australia 314 322 346 305 
India 355 352 331 345 
Espalla 289 280 308 336 
China 314 282 304 324 
Uni6n Sovi~tica 218 324 304 
Reino Unido 289 312 302 341 
Rep6blica Federal c!e Alemania 316 306 296 279 
Francia 293 316 294 
Nueva Zelandia 191 207 255 306 
Zona de Hong Kong 217 210 236 270 
Indonesia 232 235 229 225 
Ecuador 219 218 219 243 
Peru 289 144 213 236 
Marruecos 155 199 204 210 
Brasil 162 137 178 167 
Singapur 139 152 164 161 
Cuba 146 158 158 
Senegal 145 137 151 
Argentina 184 181 150 148 
Mauritania 93 160 148 
Illa• Faeroe 142 l6b 149 158 
Filipinas 120 134 117 
Italia 101 105 105 
Groenlandia 104 116 102 
Mala1ia 118 104 99 
SudUrica 94 103 94 82 



Cuadro 2.11. (~.) 

B. Exportaciones (~.) 

Pais o zona 

Polonia 
Portugal 
BElgica 
Irlanda 
PaD8114 
Suecia 
Bangladesh 
PaltisUn 
Venezuela 
Viet H
Turqu{a 
C&te d'Ivoire 
Otros 
50 paises o zonas 
Total .undial 

Fuente: FAO 

2.5 Consuao 
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1982 

88 
91 
73 
99 
69 
90 
46 
79 
24 
45 
47 
48 

540 
14 566 
15 324 

!983 1984 1985 

84 93 
91 92 95 
87 87 
98 87 
73 86 
89 85 
68 80 
68 79 
55 11 
4~ 65 
43 60 
56 49 

651 672 
15 009 15 219 
15 756 15 957 

Los recursos pesqueros forman una parte importante de los suainistros 
para la alimentaci6n humana y en muchas partes del aundo en desarrollo 
constituyen la fuente

1

principal de prote!na. Aunque en muchos pa!ses en 
desarrollo el consumo

1

per cipita de pescado es bajo, representa una parte 
considerable de la in~esti6n total de prote!na animal. Si se clasifican los 
pa{ses seg6n el grado de utilizaci6n de pescado en sus suministros de prote!na 
ani11Bl, los primeros ~O son pa!ses en desarrollo, excluido el Jap6n 
(James, FAD 1984). 

En muchos pa!ses:en desarrollo, especialmente en Africa, es preciso 
aumentar considerablemente los suministros si se ban de satisfacer las 
necesidades nutricion~les. Para mantener el actual consumo mundial per cApita 
hasta el afto 2000, te~iendo en cuenta el crecimiento de la poblaci6n, ser!a 
necesario aumentar lo~ suministros en 19 millones de toneladas (estimaci6n de 
la PAO, 1984). Si, a~emis, se tiene en cuenta un pequefto margen de 
crecimiento de los ingresos de los consumidores, se requerir!an 
unas 10 millones de tpneladas adicionales. La mayor parte de este aumento 
tendr!a que lograrse ~n los pa!ses en desarrollo, que abarcan un 74% de la 
poblaci6n mundial actµal y a los que corresponder4 un 90% del crecimiento 
demogdfico previsto., 

I 

Al examinar los 34 pa!ses que figuran en el cuadro 2.13, en lo• cuales el 
con1umo de pe3cado per cipita es inferior a 5 kg, se observa que el bajo nivel 
de consumo se debe a ,los siguientes factorea: a) producci6n limitada o 
carencia de recursos pesqueros; b) bajos ingresos, que a au vez entraftan una 
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escasez de aercados para todos los aliaentos proteicos; c) sua1n1stro 
abundante de came u otras fuentes de proteina; d) preferencias ali..entarias 
de caricter cultural o falta de faailiaridad tradicional con los productos 
pesqueros; e) dispersi6n de la poblaci6n en regiones interiores, lo que 
dificulta y encarece la distribuci6n del pescado. 

Los aU11entos de la producci6n por si solos no redundarin en un aayor 
consUllO salvo en los paises que cuentan con una s6lida infraestructura de 
c011ercializaci6n y distribuci6n y con vastos o pujantes aercados inte'l:',\os. Es 
necesario desarrollar al aisao tie.po y en foraa coordinada la 
C011ercializaci6n y la producci6n, vincul4ndolas, en algunos casos, con 
prograaas educativos o nutricionales. 

Se ban ejecutado con Exito una serie de programas con componentes 
educ~tivos y nutricionales, gracias a los cuales se ha fomentado el consuao 
entre los grupos a los que se ban destinado, especialaente grupos de j6venes y 
de bajos ingresos. A menudo, el costo de estos programas ha sidP 
insignificante en tfrainos de dinero, equipo o personal. Un comit~ pesquero 
irlandEs patrocin6 coapetencias de preparaci6n de platos de pescado en 
diversas escuelas, con excelentes resultados. PosterioTIBente, el organi8190 
del Reino Unido entonces conocido como White Fish Authority iait6 y adopt6 
esta actividad. En muchas escuelas del Extremo Oriente existen estanques de 
peces administrados en gran medida por los propios aluanos. En planes 
nutricionales destinados a millones de escolares, faailias y obreros de 
f4bricas en pa!ses de Amfrica del Sur, se ban utilizado con exito nuevos 
productos pesqueros elaborados con especies menos comercializadas (vEase el 
cuadro 2.12). Un mEtodo nuevo y prometedor de promover el pescado entre las 
aaas de casa es la organizaci6n de grupos de consumidores potenciales bajo la 
orientaci6n de personal ~~ extensi6n. Este mEtodo se elabor6 en la 
Universidad de Cornell c~ el patrocinio de Mid-Atlantic Fisheries de los 
Estados Unidos. 

Actualmente existe una gran cantidad de peces de aguas profundas que 
pueden capturarse pero no comercializarse en su forma natural. Estas especies 
podr{an transformarse en concentrado de prote!na de pescado. En una 'poca se 
crey6 que esta harina proteica, que es una forma sumamente refinada d~ la 
harina de pescado, ofrecia enormes posibilidades para la nutrici6n humana; sin 
embargo, los primeros ensayos de comercializaci6n fueron poco satisfactorios 
y, en algunos casos, completamente desastrosos. Retrospectivamente, la 
mayor{a de los expertos estiman que este fracaso se debi6 a que no se prest6 
la debida atenci6n a las actitudes y preferencias de los consumidores y no se 
hicieron suficientes esfuerzos por obtener un producto verdaderamente 
apetitoso y atractivo. El concentrado de proteina de pescado se produc{a 
inicialmente en dos formas, el tipo A, mis puriticado pero demasiado caro, y 
el tipo B, que ~ra menos apetecible. Se podr{a tratar de fabricar un 
concentrado de prote!na de pescado mis acorde con las preferencias y paladares 
de la poblaci6n a que se destina. De esta forma, este producto podr{a 
aftadirse a cualquier base de f Eculas -arroz, pan, cereal de ma{z o mandioca
de la misma manera en que fstas se suplementan con pequeftas cantidades de 
verduras, carne o pescado. 

Actualmente existen algunos derivados interesantes del concentrado de 
prote!na de pescado. Uno de Esto& es el "bistec marino" ("marinbeef"), un 
producto con una consistencia parecida a la de la carne y que puede fabricarse 
en forma que se asemeje por su forma, color, sabor y olor, a la carne 
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dea.enuzada (''aince") 1 al "curry" 1 a la came .echada o al bistec. El ''bistec 
aarino" se fabrica a base de un concentrado de prote{na de pescado derivado de 
la came del pescado crudo y no del pescado entero, cOllO la mayoria de las 
harinas. Su color natural es blanco lechoso y no tiene olor a pescado. Su 
contenido proteico se ca11para favorablemente con otros concentrados de 
prote{na de pescado o de proteina de soja. El "bistec aarino" debe ser 
rehidratado con agua, lo que causa su expansi6n y quintuplica su peso. 

Si bien existen posibilidades en cuanto a los concentrados de prote{na de 
pescado1 la aayorla de los expertos estiaan que la nueva tecnologia del 
"suriai" es la Ms pr011etedora para el aprovechaaiento econlimico de los 
desechos de pescado, as{ COllO de ls pesca acoapaftante y especies aenos 
atractivas para el consume> humano. Este producto de pescado desaenuzado puede 
ser comercializado en una variedad de foraas interesantes. 

La utilizaci6n y coaercializaci6n sensatas de estas nuevas foraas de 
pescado aptas para el consumo hU11ano podrlan auaentar considerablemente el 
consumo de pescado no s6lo entre las poblaciones urbanas Ms acomocladas, sino 
taabiEn entre las COllUnidades de bajos ingresos y zonas rurales, muchas de las 
cuales requieren una aayor ingesti6n de proteina. 
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Cuadro 2.12. Progruaas de consuao de pescado en Aafrica ael Sur 

Panorama general de las actividades de creaci6n de 
nuevos productos pesqueros en curso 

Ecuador: 

Pescado deS18enuzado 
(''aince") congelado 
Pescado desmenuzado 
("mince") seco/salado 

Pescado desmenuzado 
("•ince") 

Peru: 

Pescado desmenuzado 
(''aince") 
Bistec marino 
("marine beef") 
Protetna funcional 
en polvo 

Chile: 

Pescado desmenuzaJo 
("mince") 

Brasil: 

Concentrado de 
proteina de pescado 
del tipo A 

Hateria priaa 

Tibur6n, pequeftos pel4gicos 

Tibur6n 

Pequeftos pel4gicos 

Pequeftos peligicos 

Sardinas jureles 

Caballas, sardinas 

Herluzas, caballas 

Sardinas 

Producto 

Tacos de p~scado 

Pasteles de pescado, 
galletas dulces y 
saladas 

Haaburguesas, jaa6n, 
productos derivados de 
la came de pescado 

Hamburguesas, "bistec" 
de pescado 
Productos derivados o 
sucedineos de la came 
Suplemento para fideos, 
cereales, sopas 

Salchichas 

Suplemento para 
fideos, etc. 

N'&'.imero de beneficiarios de programas alimentarios institucionales 
(en miles de persona&) 

Ecuador Per6 C'.ile Brasil Total 

Almuerzos escolares 740 3 000 824 25 000 29 ~54 
Programas 

maternoinfantiles 300 93 1 094 5 000 6 487 
Cantinas de fibrica• 

y de otra indole 40 ') 3 000 3 060 
Total 1 040 3 133 33 000 39 111 

Fuente: Rucke1, lNFOFISH 1/86. 
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Cuadro 2.13. Suainistros y cohsuao de pescado 1 1980-1982 ~/ 

a) Paises con un alto consuao de pescado (mAs de 15 k~ per c'pita) 

S1111inistro 
neto de 
pescado apto Suministro 
para el de pescado 

Pais Producci6n consuao humano Poblaci6n per capita 
b/ c/ 

(en miles (en iiles (en miles de 
de ta) de ta) habitantes) (en kg) 

Jap6n 10 661 lU 121 117 b23 86,U 
Zona de Hong Kong 186 2b9 5 159 52,1 
Horuega 2 487 201 4 lUU 49,1 

Kalasia 741 675 14 198 47 6 
Dinaaarca 1 936 235 5 121 46,0 
Republica de Corea 2 246 l 686 38 668 43,'J 
RepUblica 

Democr,tica 
Popular de Corea l 483 735 18 319 40,l 

Espafla 1 299 l 310 37 606 34,8 

Filipinas 1 677 1 657 49 561 33,4 
Singapur 17 80 2 445 32,b 

Suecia ~58 268 8 320 32,3 

Finlandia 141 150 4 802 31,2 
Peru 2 986 532 i7 758 30,0 

Chile 3 292 334 236 11 295 29,6 

Portugal 261 283 9 801 28,9 
Senegal 223 158 5 874 26,9 

Emiratos Arabes 
Unidos 67 28 1 058 26,7 

Uni6n Sovi~tica 9 659 
. 904 267 769 25,8 .I 

Francia 774 1 314 54 179 24,3 
Namibia 32 32 1 387 22,8 

Canadi 1 389 521 24 364 21,4 

Tailandia 1 967 959 47 492 20,2 
C8te d'Ivoire 83 lb5 8 551 19,3 
Oceania (pa hes en 

desarrollo) 125 102 5 279 19,3 
Sierra Leona 51 b5 3 353 19,3 
Ghana 231 223 11 837 18,9 

B'1gica 48 194 10 223 18,9 

Cuba 182 183 9 789 18,7 
Omin 84 19 1 028 18,5 
Yemen Democr,tico 79 34 1 907 17,9 
Reino Unido 881 983 56 252 17,5 
Jamaica 8 38 2 198 17,4 

Grecia 101 166 9 721 17,l 

Mauritania 47 28 1 679 17,0 
Eetadoe Unid1>1 3 797 3 822 230 000 lb,b 
Nigeria 496 1 355 83 331 lb,3 
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Cuadro 2.13. (cont.) 

Suministro 
neto de 
pescado apto Suministro 
para el de pescado 

Pais Producci6n consumo humano Poblaci6n per capita 
]!/ !;.I 

(en miles (en miles (en miles de 
de ta) de ta) habitantes) (en kg) 

Polonia 625 583 35 902 16,2 
Irlanda 184 56 3 439 16,2 
Liberia 13 30 1 932 15,8 
Israel 25 61 3 951 15,3 

b) Paises con bajo consumo de pescado (menos de 5 kg per capita) 

Afganistan 2 2 14 489 0,1 
Etiopia 4 4 32 775 0,1 
Rwanda 1 1 5 324 0,2 
Nepal 4 5 15 020 0,3 
Guatemala 4 5 7 482 0,6 
Mongolia 0,26 1 1 709 0,8 
Nicaragua 6 2 2 826 0,9 
Paraguay 3 3 3 269 1,0 
Niger 8 6 5 460 1,1 
Republica Islamica 

del Iran 43 49 40 003 1,2 
Honduras 6 4 3 823 1,2 
Albania 4 4 2 794 1,4 
Sudan 28 28 19 237 1,5 
Republica Arabe 

Siria 4 16 9 126 1,7 
Burkina Faso 7 11 6 314 1,7 
El Salvador 16 10 4 939 2,1 
Somalia 15 10 4 855 2,1 
Pakistan 311 207 90 066 2,3 
Jordania 0,04 8 3 023 2,5 
Iraq 35 36 13 682 2,6 
Haiti 4 18 5 955 3,0 
Bolivia 5 17 5 721 3,0 
Argelia 56 58 19 284 3,0 
India 2 421 2 130 103 344 3,2 
Yugoslavia 66 75 22 470 3,3 
Burundi 13 14 4 152 3,3 
Kenya 62 61 17 476 3,5 
Mozambique 39 45 12 515 3,6 
Libano 2 10 2 652 3,1 
Republica Arabe 

del Yemen 16 22 5 950 3,8 



Cuadro 2.13. (cont.) 

Pais 

Bungria 
China 
Colombia 
Argentina 

~./ Promedio. 

Produccion 

(en miles 
de tll) 

38 
4 513 

81 
407 
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Suministro 
neto de 
pescado apto 
para el 
consUllo humano 

)!/ 
(en miles 
de tm) 

42 
4 325 

117 
132 

Suministro 
de pescado 

Poblacion per capita 
f;./ 

(en miles de 
habitantes) (en kg) 

10 709 3,9 
997 175 4,3 

26 359 4,4 
28 696 4,6 

~I La cifra de produccion excluye la cantidad 4estinada a piensos e 
incluye las importaciones. 

J;./ Excluidos los paises con poblaciones inferiores a un millon de 
habitantes. 

f:u~: FAO, Anuario Ro. 57, 1983 (Productos pesqueros, cuadro I, 
pag. 173). 
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3. DEFIRICIOB DE LOS SISTEMAS IRDUSTRIALES DE PESQUERIAS 

3.1 Falta de enfoque central en los programas y proyectos de desarrollo 

Como las actividades pesqueras se vinculan con un gran nU.ero de sectores 
industriales, el desarrollo integrado de las pesquerias puede fomentar 
adelantos industriales considerables en sectores como los de bien~s de capital 
(construcci6n naval, ingenieria marina, elaboraci6n, refrigeracion y 
fabricacion de hielo), la elaboraci6n de alimentos, la infraestructura y los 
suministros de combustible y energia, entre otros. Esto explica el interes de 
las instituciones de desarrollo industrial como la ORUDI en promover el 
desarrollo equilibrado del sector pesquero. 

En el cuadro que figura a continuacion se enumeran, en forma sencilla, 
algunos productos industriales incluidos en el sistema industrial de 
pesquerias, asi como ejemplos de sectores industriales vinculados con las 
actividades pesqueras. La participacion de la ONUDI tiene por objeto ayudar a 
los paises en desarrollo en la produccion de estos y otros productos 
industriales. A fin de estructurar en alguna medida los numerosos y variados 
productos y sectores industriales relacionados con la pesca, es necesario 
adoptar un enfoque sistematico. En el presente estudio se trata de describir 
y analizar el sistema industrial de pesquerias de esa forma estructurada. Uno 
de los principales objetivos del estudio es proporcionar una base para la 
definici6n de las necesidades de asistencia tecnica correspondientes. 

Eiemplos de componentes industriales de los sistemas 
industriales de pesquerias (SIP) 

A. Insumos industriales 

1. Peguefias pesquerias, costeras (plataforma continental) 

Aparejos de pesca sencillos, fabricados localmente en 
pequena escala, a veces a base de fibras sinteticas (hilos, 
cabos, redes y cordajes); 

Embarcaciones pesqueras (de madera) construidas en forma 
individual o en pequenos astilleros, equipadas con remos, 
velas o motores fuera de borda. 

2. Grandee operaciones pesgueras de mediana altura. 
incluso en buques fabrica 

Grandes aparejos de pesca fabricados con fibras sinteticas 
(redes cerqueras, redes rastreras); 

Embarcaciones pesqueras construidas en astilleros con ayuda 
de diversos insumos industriales como: laminas de metal, 
motores, generadores de electricidad, chigres, detectores 
de peces (ecosondas), ~quipo de navegaci6n, radares, etc; 

Infraestructura necesaria, incluidas instalaciones 
portuarias para la descarga de las capturas, asi como el 
suministro de alimentos, combustible, agua, piezas de 
repuesto, almacenamiento refrigerado (en frio o congelado), 
vehfculos de transporte, antre otros; 
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Instalaciones de elaboracion (plantas) para elaborar el 
pescado y obtener una serie de productos pesqueros, COllO 
pescado en filetes (congelado y envasado), conservas de 
pescado, harina y aceite de pescado; 

Otros inslmlOs cOllO COllbustible, aateriales de eabalaje 
(hojalata, cartones, cajas), equipos diversos, 
instl'Ullentacion de ensayo y control de la calidad, 
materiales auxiliares (sal, aceite, especias, etc.). 

B. Vinculaciones industriales 

Industria metalurgica: laminas de acero, aleaciones (para 
la construccion de embarcaciones), hojalata (para las 
conservas de pescado); 

Industria de ingenieria: astilleros, construccion naval, 
motores, generadores de electricidad, equipo de navegacion 
y electronico, chigres, equipo de refrigeracion, equipo de 
elaboracion de productos pesqueros, calderas a vapor, 
bombas, equipo de mantenimiento y reparacion, entre otras 
cosas; 

Industrias quimicas: fibras sinteticas, plasticos, 
pinturas protectoras, productos petroquimicos (combustible, 
lubricantes), materiales de embalaje (papel), plasticos, 
revestimientos; 

Industrias agricolas: aceite apto para el consumo humano, 
elaboraci6n industrial del pescado (conservas, producci6n 
de harina y aceite de pescado), diseno y embalaje de 
envases, ensayo y control de la calidad de productos 
elaborados, materiales auxiliares y envases, gesti6n de la 
producci6n, creaci6n de nuevos productos; 

Aspectos de caracter no tecnico: planificaci6n industrial, 
estudios de viabilidad de inversiones, gesti6n general, 
creaci6n de instituciones y capacitaci6n. 

Sin embargo, por lo general los programas y proyectos de desarrollo 
carecen de un enfoque central que les permita tener en 'uenta los vinculos 
intersectoriales a fin de evaluar correctamente las repercusiones de esas 
actividades en el conjunto de la economia. En cambio, se tiende a concentrar 
la atenci6n en proyectos individuales. De este modo, los proyectos se 
financian sin que se hayan evaluado debidamente sus ef ectos anteriores y 
posteriores. Ademas, al formular y evaluar los proyectos, no se presta 
suficiente atenci6n a la interdependencia de los aspectos macroecon6micos 
(politica econ6mica nacional) y microecon6micos. 

A fin de identificar debidamente las inversiones y las medidas que 
conviene adoptar en los distintos sectores para promover el desarrollo 
equilibrado del subsector pesquero y del sector industrial secundario en 
general, es preciso enfocar la planificaci6n del sector pesquero teniendo en 
cuenta el sistema en au conjunto. Esto permitira elaborar politicas adecuadas 
en apoyo del desarrollo sectorial. 
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Este enfoque de todo el sistema proporciona una vision 1111cho ais amplia 
del sector. Adellis, tiene en cuenta la interdependencia de los coaponentes 
econO.icos y sociales dentro y fuera del sector y contribuYe a proporcionar el 
.. rco conceptual necesario para analizar y evaluar estas interrelaciones. 

Confor11e a dicho enfoque, en el presente estudio se exaaina el sector 
pesquero de los paises en desarrollo coao un sistema industrial de 
pesquerias (SIP). 

3.2 El Sistema Industrial de Pesquerias CSIP> 

Puede definirse el SIP coao un sistema en que todos los recursos 
industriales y los componentes de consUllO relacionados con las actividades 
pesqueras er un deter11inado pais, asi coao las instituciones y politicas que 
los afectan, entran en juego en forma integrada e interdependiente. 

Sin eabargo, la interrelacion del conjunto de coaponentes del SIP no 
entraiia siapleaente el intercaabio de bienes y servicios; se trata, en caabio, 
de una relacion estructural con un alto grado de interdependencia. Esta es de 
caracter interactivo, de aodo que cualquier cambio que afecte a uno de los 
componentes tiende a modificar el conjunto de diversas maneras y en distinto 
grado. 

Esto significa que el SIP debe desarr~llarse como un conjunto y no por 
componentes separados. El concept' de desarrollo se sustituye por el concepto 
de desarrollo integrado. Ro obstante, la Yiabilidad del enfoque basado en el 
SIP depende de la posibilidad de id~ntificar debidamente los componentes de 
cada sistema y sus relaciones entre ~1 ti. 

3.3 Descripcion del SIP 

El enfoque propuesto requiere una descripcion concreta del SIP. En el 
presente estudio se ban seleccionado los siguientes nueve componentes como los 
mis apropiados para describir el sistema: recursos, extraccion/produccion, 
elaboracion, distribuci6n y comercializaci6n, consumo, insumos industriales, 
politica gubernamental, organizaci6n industrial y sector externo. De esta 
forma, se limita el analisis del SIP al examen y la evaluaci6n de cada uno de 
estos componentes (debidamente individualizados) y de sus vinculaciones. En 
la seccion 3.4 se describen en detalle los nueve componentes. 

Para los fines del presente estudio, estos componentes abarcan los 
aspectos mas importantes del SIP. En la figura 3.1 se ilustra graficamente un 
SIP con los nueve componentes y sus vinculaciones, identificados por su 
denominaci6n y nU.ero correspondientes. En adelante, esta clase de diagrama 
se llamara diagrama de base. Puede decirse que el diagrama de base refleja la 
estructura (simplificada) del sistema, incluidos, entre otras cosas, todos los 

I/ Para ello, primeramente se divide un sector entre sus componentes 
mediante una tecnica de modelaci6n de "arriba abajoP.. Una vez identificados 
los bienes finales que constituyen la demanda del sector, asi como sus 
consumidores (intermedios u otros), se traza la evoluci6n ascendente de cada 
producto hasta que se llega a un insumo importado o a un insumo de factor 
primario interno. En el curso de esta division en componentes, es posible 
identificar las trayectorias fisica, financiera, social y demografica de los 
distintos componentes ascendentes. 
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aspectos descritos en el cuadro que figura en las paginas 1 y 2. Los nmeros 
utilizados en la figura 3.1 se refieren a los COllpOnentes del SIP enwaerados 
en la secci0n 3.4. 

3.4 Los nueYe COllQOllClltes del SIP 

A continuaci6n figura una descril"Cion de los nueYe principales 
compcmentes del SIP. 

1. Recursos. Este cOllpOllente se refiere a los recursos de peces y 
crastaceos de que dispone un sistaa industrial, inclicand.o su cuantia y su 
graclo de ordenacion, asi ccmo la foraa en que se diYiden por su proced.encia, 
ya sean aarinos, de agua dulce o de la acuicultura. 

2. Ext:raccian. Tabim deD.011in•do produccion 2/, este c011pOnente se 
refiere al tipo, condiciones, gesti0n y aproYechalliento de la ..uo de obra y 
de los bienes de capital (especialaente las eabarc•ciones) utilizados en la 
captura de los recursos. La participacion ext:ranjera taabim es un factor 
illportante. 

3. Elaboracion. Este coiaponente se refiere al tipo, condiciones, 
gesti0n, utilizaci6n y distribuci6n fisica de la fuerza de trabajo, las 
plantas y el equipo empleados en la elaboracion local de las capturas de peces 
y crustaceos, asi coao a sus insulos variables y tipos de productos. 

4. Distribuci6n y coaercializacion. Este coaponente se refiere a los 
Canales y aetodos eapleados en la distribuciOn de los productos desde Cada UDO 
de los coaponentes del SIP hasta el siguiente coaponente posterior. Taabien 
se exaainan la econoaia de la coaercializacion y los aecanisaos de venta al 
detalle. 

5. Cons1m0. late componente se refiere al caracter, la magnitud, la 
capacidad de sustitucion, la susceptibilidad respecto de los niveles, precios 
e ingresos, y los requisitos nutricionales de la deaanda de productos finales 
internos del sistema. Cuando proceda, taabim se examinan otras 
estratificaciones de la distribucion del consuao (por ejeaplo, por ingresos o 
1~giones). 

6. JDS\W()s industriales. Este componente se refiere al grado de 
disponibilidad interna de bienes intel'lledios y de capital para el SIP, asi 
coao a la calidad y el estado de los servicios e infraestructura interno~ (por 
ejeaplo, instalaciones portuarias, carreteras, ferrocarriles, etc.). 

7. Politic• gubemgental. En este coaponente se incluye una 
descripci6n de la politica gubernamental relativa al sector. En este 
contexto, se seiialan los programas de alicientes, subsidios, posibilidades de 
obtener divisas y politicas macroeconomicas favorables existentes. 

8. Propiedad (rrganizaci6n industrial). Se describe la estructura 
industrial, por una parte, en relaci6n con la integracion y concentracion 
verticales y horizontales y, por otra, con la distribuci6n de la propiedad 
publica, privada y extranjera. 

i/ En el presente doc1.111ento no se emplea la palabra produccion, dado 
que se consider• ambigua en el contexto del analisis de un sistema industrial 
en su conjunto, el cusl incluye muchos otros tipos de producci6n. 
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9. Orientacion hacia el mercado externo. Se describe la proporcion de 
la produccion destinada a la exportacion y la que se destina al consUllO local. 

Estas descripciones de componentes, a las que se ha dado expresion 
cuantitativa aediante la utilizacion de un conjunto de variables a fin de 
realizar una analisis riguroso, proporcionan la base conceptual comlin para 
todos los analisis posteriores. 

3.5 Las variables 

Una vez seleccionados y definidos los principales componentes del SIP, es 
necesario evaluar su grado de incidencia. A este fin, se ha seleccionado un 
conjunto de variables para describir los aspectos relevantes de cada 
coaponente del SIP e identificar los embotellamientos, las restricciones y las 
posibilidades de desarrollo del sisteaa. En consecuencia, se seleccionaron 
63 v~riables, clasificadas en tres grupos. Las variables del primer grupo 
caraterizan la situacion actual del SIP, y las del segundo y tercer grupo 
representan, respectivamente, restricciones actuales o potenciales y aspectos 
positivos o propicios para el desarrollo de cada uno de los 64 SIP estudiados. 

A\Dlque los componentes del SIP son estructuras conceptuales, las 
var~ables seleccionadas para caracterizarlos se ~resan en forma cuant~tativa 
y en terainos mensurables. Sus valores corresponden a datos existentes o 
especial.mente reunidos para este fin sobre los 64 paises en desarrollo lQ/. 
Estas variables se describen en la seccion 3.5.1. 

3.5.l Las variables caracteristicas basicas del SIP 

En el cuadro 3.1 fignra una lista, desglosada por componentes, de las 
21 variables del SIP utilizadas para describir y evaluar los nueve componentes 
del SIP. Estas se denominaran variables caracteristicas basicas del SIP. 

lQ/ Se ha creado una base de datos a fin de realizar una evaluaci6n 
detallada de los SIP de los 64 paises. Ademas de la FAO, las fuentes 
utilizadas incluyen bancos de datos de organizaciones publicas y privadas, asi 
como un gran nU.ero de anuarios, series de publicaciones, informes pertinentes 
y evaluaciones de expertos de caracter nacional o sectorial. La base de datos 
se publicara por separado. Para analizar el sistema se utilizaron las cifras 
mas recientes disponibles sobre cada pais, abarcadas, por lo general en el 
periodo 1983-1985. 
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Cuadro 3.1. Las variables caracteristicas del SIP 

COllponente 

Recursos 

Extraccion 

Elaboracion 

Distribucion 
y comer
ciali zaci6n 

Variables 

1. Materia prima 

2. Utilizacion de 
los recursos 

3. Producto de 
la extraccion 

4. Porcion de 
las capturas 
correspondiente 
al sector 
artesanal 

5. Tasa de 
elaboraci6n de 
las capturas 

6. Grado de mo
demizaci6n de 
los canales de 
distribucion 

7. Grado de moder
nizaci6n de 
los medios de 
comercializaci6n 

8. Grado de in
termediaci6n 

Descripcion 

El rendiaiento ..Uiao sostenible (RMS) de 
los recursos de la zona econO.ica exclusiva 
(ZEE) y aguas continentales, en miles de 
toneladas metricas anuales. 
Porcentaje de recursos extraido. Dado que 
esto se refiere a todas las especies, cabe 
la posibilidad de que ciertas especies 
esten sobreexplotadas. 

Cantidad extraida de la zona economica 
exclusiva y aguas continentales, o 
capturada 0 producida en estas, en miles de 
toneladas metricas anuales. Esto incluye 
las capturas realizadas por embarcaciones 
extranjeras tinicamente si son descargadas. 
Porcentaje de la variable 3 extraido o 
capturado por el sector artesanal. 

El porcentaje de las capturas descargadas 
que se somete a elaboraci6n (ya sea 
artesanal o comercial). 

Una evaluaci6n del grado de modemizacion 
de los medios de distribuci6n empleados 
(por ejemplo, carreteras, ferrocarriles) 
y del nivel ge~eral de la infraestructura 
de distribucion. Tambien son factores 
importantes la flexibilidad y fiabilidad de 
la cadena de distribuci6n. 
Una evaluacion del grado de modemizaci6n y 
la flexibilidad de los medios de comerciali
zaci6n. Tambien cabe tener en euenta la 
eficacia de los procedimientos de 
comercializaci6n. 

Esta variable tiene por objeto calcular la 
"diatancia" institucional entre el 
productor y el consumidor. En particular, 
se determina el nU.ero de mediadores 
habituales. 
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Cuadro 3.1. Las variables caracteristicas del SIP (cont.) 

Coaponente Variables 

Cons1m0 

Insu.os 
industrial es 

9. Consmao 
per capita 

10. Eficiencia del 
ahtacenaaiento 
y la manipu
lacion 

11. Grado de des
arrollo de la 
elaboracion 

12. Insumos de 
extraccion 

13. Insumos de 
elaboracion 

14. Servicios de 
extract: ion 

15. Servicios de 
elaboracion 

16. lnfraestructura 
de extracci6n 

17. Infraestructura 
de elaboraci6n 

Descripcion 

Se refiere al aparente consumo interno 
per capita anual. 

Evaluaci6n de las perdidas y el deterioro 
de la calidad del pescado a bordo y en los 
lugares de descarga. 

Se describe el sistema de elaboracion a fin 
de deteI'llinar en que aedida la capacidad de 
elaboracion es de alto nivel (por ejeaplo, 
congelacion, conservacion, etc.). Taabien 
se tienen en cuenta la escala de las 
operaciones y la densidad de capital 
necesaria. 
Se deteI'llina la disponibilid'd local de 
bienes intermedios y de capi~'l y de piezas 
de repuesto para laextracci6n, a saber, 
piezas de repuesto para embarcaciones, 
motores y artes de pesca. Si procede, 
tambien se analizan la calidad y el tamaiio 
de estos insumos. 
Se determina la disponibilidad local de 
bienes intermedios y de capital y de piezas 
de repuesto para la elaboraci6n. Esto se 
refiere, por ejemplo, a la calidad de los 
materiales de embalaje o la disponibilidad 
de hielo, entre otras cosas. 
Calidad de la mano de obra empleada en las 
actividades de extracci6n. 
Calidad de la mano de obra empleada en las 
actividades de elaboraci6n. (Los servicios 
tambien dependen de la disponibilidad de 
bienes intermedios y de capital y de 
infraestructura adecuada.) 
Se determina la calidad, el tamafio y el 
nUIDero de puertos, asi como la 
disponibilidad de instalaciones de 
reparaci6n y mantenimiento. 
Se determina la idoneidad de la 
infraestructura en las principales ramas de 
elaboraci6n, incluida, entre otras cosas, 
la fiabilidad de los servicios publicos, 
como el suministro de agua, 
electricidad, etc. 
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Cuadro 3.1. Las variables caracteristicas del SIP (cont.) 

C011pOnente 

Politica 
guberna
aental 

Propiedad 

Orientacion 
hacia el 
mercado 
externo 

Variables 

18. Pr:Joridad 
asigh da 
al SIP 

19. Asisteacia 
prestada 

2C, Papel del 
gobierno 

21. Porcion de 
las capturas 
destinada a 
los aercados 
extranjeros 

Descripcion 

Se hace una evaluacion subjetiva de la 
iaportancia relative que asigna el gobierno 
nacional al SIP. 
Se deteraina la iaportancia de los 
alicientes y la asistencia proporcionados 
en foraa directa a las personas eapleadas 
en el SIP. 

Se exaaina principalaente la proporcion de 
coaponentes del SIP que son propiedad del 
gobiemo, aunque tambien se incluye el 
grado de reglaaentacion y vigilancia 
gubernamentales. 

Porcentaje de las capturas (sobre la base 
del peso en vivo) destinada a la 
exportacion, independientemente de la 
foraa que revista el producto. 

Rota. Ademas de los bancos de datos, anuarios e informes de la FAO, las 
fuentes incluyen un gran nU.ero de publicaciones periodicas nacionales y 
sectoriales y de informes pertinentes examinados y reunidos por Agro-Economic 
Services Limited de Inglaterra, con arreglo a un contrato de la Ol'IUDI, asi 
como evaluaciones de expertos de la O.NUDI y la FAO. 

Sobre la base de los datos reunidos en relacion con todas estas 
variables, se elaboraron medidas cuEntitativas globales de cada componente del 
SIP 11/. Estas medidas se enumeran ~n el cuadro 3.2. En el analisis que 
figura en el capitulo 6, que a su vez .. sirve de base para las estrategias y 
~~jidas presentadas en el capitulo 7, ~· utilizan estas nueve variables 
globales para representar cada uno de los componentes del SIP. 

11/ Sobre la base del modelo de factor comlin empleado en las 
estadisticas con multiples variables, el primer componente principal que se 
obtuvo como resultado de un analis!s de los factores ponderado aplicado a los 
principales componcntes se utiliz6 para extraer ~el conjunto de 21 variables 
que figura en el cuadro 3.1 un factor co!DUn 6nico para cada uno de los nueve 
componentes del SIP. En el volumen 2 se proporcion&n mas detalles. Vease 
tambien Mulaik, S.A. (1972), the Foundations of Factor Analysis, Rueva York, 
McGraw-Hill. 
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cuactro 3.2 lledidas cuantitativas agregadas de c~ .~ coaponentc utilizado para 
describir la situacion actual de los SIP 

C011ponente 

Recursos 

Extraccion 

Elaboracion 

Distribud.on y 
comercializaci6n 

Consmao 

lnsUllO industrial 

Politica gubernamental 
(actitud) 

Propiedad 

Orientacion hacia 
el mercado externo 

Variable construida para medir el componente 

Porcentaje de los recursos pesqueros aiin no explotados 

Porcion de las capturas (produccion) correspondiente 
al sector artesanal 

Porcentaje de las capturas vendido en forma elaborada 

Grado de aodernizacion y eficiencia de los sistemas 
de comercializacion y distribucion 

CODSUllO per capita de pescado 

Grado de disponibilidad local de insumos de capital e 
infraestructura pesquera 

Prioridad y asistencia asignadas a la industria 
pesquera 

Grado de propiedad y control gubernamentales (por 
oposicion a propiedad y control privados) 

Porcion de las capturas destinada a la exportaci6n 
independientemente de la forma que revista el 
producto (sobre la base del peso en vivo) 

3.5.2 Las variables restrictivas del SIP 

11 segundo grupo de variables del SIP representa un conjunto de factores 
restrictivos que ent~rpecen el desarrollo del SIP, cada uno de los cuales 
indica la presencia o ausencia de un determinado problem&. Para cada pais, se 
evalu6 cada factor restrictivo teniendo en cuenta si constituia actualmente un 
obstaculo para el SIP; por lo tanto, no constituye una medida absoluta del SIP 
de un determinado pais y no debe utilizarse para compararlo con los sistemas 
de otros paises; por ejemplo, puede ser que las instalaciones de 
almacen&miento en frio de Kampuchea sean inferiores a las de Malasia, pero 
como ello significa que Kampuchea tiene un mayor margen de desarrollo 
potencial, no se considera un factor restrictivo en Kampuchea, sino linicamente 
en Mala•ia, cuyas necesidades en esta esfera son menores. En otras palabras, 
al evaluar los factores restrictivos se considera cada pais como un sistema 
integrado. 

En general, las variables restrictivas se elaboraron en tres etapas. 
Primeramente, sobre la base de un examen de la documentaci6n disponible acerca 
de cada pais, se estableci6 una lista preliminar de variables. Luego se pidi6 
a especialistas en sistemas industriales de pesquerias de los distintos 
paises que opinaran sobre la exactitud de los factores restrictivos observados 
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en SU pals y aportaran las modificaciones pertinentes. Por ultimo, se 
evaluaron las variables propuestas por estos expertos en relaci6n con los 
deals palses. 

En el cuadro 3.3 figuran las 27 variables que constituyen factores 
restrictivos en los SIP de pa{ses en desarrollo. 

Cuadro 3.3. Descripci6n de los 27 factores restrictivos, desglosados por 
c0111ponentes del SIP 

Niimero del CompGnente 
del SIP factor restrictivo Descripci6n 

Recursos 

Extracci6n 

Elaboraci6n 

Distribuci6n y 
comercializaci6n 

l El totai de recursos es insuficiente dado el 
tamaao actual del SIP. Es necesario hallar 
nuevos caladeros. 

2 

27 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ordenaci6n o vigilancia inadecuada de los 
recursos. 

Recursos sumamente fluctuantes. 

La extracci6n artesanal es rudimentaria e 
insuficiente para abastecer las necesidades 
de los demas componentes del SIP. 

Los procedimientos de almacenamiento y 
manipulaci6n sou deficientes. (Esto tambi~n 
afecta la distr1buci6n). 

Las instalaciones de elaboraci6n son 
insuficientes para la cantidad de pescado 
extra{da y el mercado disponible. 

Las normas de elaboraci6n no son apropiadas. 
P~rdida y deterioro excesivos del pescado. 

La infraestructura de distribuci6n es 
deficicnte. Los mercados internos no se 
abastecen debidamente. 

Los procedimientos de comercializaci6n son 
ineficaces, inadecuados, o ambas cosas. Por 
ejemplo, existen demasiados intermediarios y 
m~todos de comercializaci6n tradicionales que 
ya no se ajustan a sistemas pesqueros 
industriales cada vez m4s extensos y 
modernizados. 



Cuadro 3.3. (~) 

Coaponente NUniero del 
del SIP factor restrictivo 

Consumo 9 

Insumos 10 
industriales 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

24 

26 
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Descripci6n 

Hay poca demanda en el mercado interno dada 
la capacidad del SIP de proporcionar prote{na 
en forma eficaz en funci6n de los costos. 

En general, no dispone localmente de bienes 
intermedios y oe capital. 

A nivel local se carece en particular de 
piezas de repuesto. 

Tambi~n hay una gran escasez local de insumos 
para la acuicultura. 

En general, la infraestructura de extracci6n 
y elaboraci6n es insuficiente. 

Las instalaciones de reparaci6n y 
mantenimiento no disponen de suficientes 
bienes de capital, tales como plantas y 
equipo. 

La capacidad de fabricaci6n de hielo es 
especialmente limitada. 

Se carece de instalaciones de almacenamiento 
y refrigeraci6n. (Esto tambien afecta 
adversamente la dis~ribuci6n). 

Se observa una sobreutilizaci6n de la 
infraestructura de extracci6n y elaboraci6n 
existente. 

Los SlP est4n sobrecapitalizados dada su 
escala de producci6n. 

Los SIP est4n insuficientemente capitalizados 
dada su escala de producci6n. 

Escasez general de mano de obra calificada 
(si se tienen en cuenta las necesidades de 
funcionamiento del equipo). 

Escasez de energ!a o combustible disponible 
localmente. 
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Cuadro 3.3. {cont.) 

Componente N'1mero del 
del SIP factor restrictivo Descripci6n 

Polltica 20 La actitud restrictiva del Gobierno 
gubernamental entorpece las inversiones en el SIP. 

Orientacicn hacia 
el mercado extern>:' 

Otros 

21 

22 

23 

25 

Cr&lito insuficiente. {Esto puede no ser 
consecuencia de la polltica gubernamental). 

Y,a fa .. ta de mercados de exportaci6n 
l~mita el crecimiento del sector. 

Todos los compcnentes del SIP est4n 
subutilizados. 

El pals esta situado en zona de guerra. 

Nota: En ambo~ tom.>s del presente est Jdio se utiliza el n6mero del 
factor-restrictivo ~a~a facilitar la referencia correspondiente. 

3.5.3 Las va=iaLles positivas del SIP 

El t~rc~r grupo de variables est4 integrado por un conjunto de factores 
que po~rlan ser propicios para el 1esarrollo del SIP de un determinado pals c 
indican la presencia o ausencia de un detern.inado factor positivo para el 
proceso de desarrollo. Las variables positivas se elaboraron aplicando el 
mismo enfoque en tres etapas emple,do ~ara identificar las variables 
r~strictivas. Como en el caso de istas 6ltimas, las variables positivas se 
evaluaron en el contexto del SIP de cada pals considerado como un sistema 
integrado y reflejan las posibilidades existentes de aprovechar un determinado 
factor para fomentar el desarrollo pesquero del pals teniendo en cuenta la 
situaci6n actual del sistema. Por ejemplo, la zona de Hong Kong dispone de 
mejores instalaciones de almacenamiento y manipulaci6n que la India, pero 
istas ya se est4n aprovechando plenamente. La India, en cambio, a6n tiene 
posihilidades de seguir desarrollando este factor positivo de su SIP. Por lo 
tanto, la disponibilidad de instalaciones de almacenamiento y manipulaci6n se 
considera un factor positivo s61o para la India y no para la zona de Hong Kong. 

En el cuadro 3.4 se d~wcriben las 15 variables relacionadas con factores 
positivos para el fomento ~el SIP de un pals en desarrollo. 
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Cuadro 3.4. Descripci6n de los 15 factores positivos, desglosados 
por coaponente del SIP 

Coapone~te 

del SIP 

B.ecursos 

Extracci6n 

Elaboraci6n 

Con sumo 

lnsumos 
industriales 

Po Utica 
gubernamental 

Nu.ero del 
factor positivo 

l 

2 

4 

5 

3 

6 

14 

13 

7 

8 

15 

9 

10 

Descripci6n 

El rendiaiento mixiao sostenible (RMS) es 
1,5 veces mayor que la cantidad extra{da 
actualaente. 

Ordenaci6n eficaz de los recursos. 

Aptitudes operacionales (por ejemplo, pesqueras 
y mar!timas) considerables teniendo en cuenta 
la eficiencia de la flota. 

Servicios de almacenamiento y manipulaci6n 
altaaente eficientes. 

La elaboraci6n no abarca ni la mitad de la 
cantidad extra{da. 

Se elabora s6lo una pequefta parte de las 
capturas comerciales. 

Existen posibilidades para la acuicultura. 

S6lo una pequefta parte de la producci6n se 
destina a los mercados loc9les. 

Suficiente disponibilidad local de industriales 
bienes inte1medios y de capital y de servicios 
e infraestructura para la extracci6n. 

Suficiente disponibilidad local de bienes 
intermedios y de capital y de servicios e 
infra~structura para la elaboraci6n. 

Suministro abundante de todos los recursos 
energiticos n~cesarios. 

El gobierno asigna alta prioridad al 
desarrollo del SIP. 

El goblerno proporciona gran cantidad de 
asistencia tangible al SIP. 



Cuadro 3.4. (cont.) 

Componente 
del SIP 

Propiedad 

Nu.ero del 
factor positivo 

ll 

12 
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Descripci6n 

Existe una actitud pos1t1va con respecto a la 
inversi6n extranjera, la cual, siempre y cuando 
no se llegue a una situaci6n de explotaci6n, 
podria contribuir a la transferencia de 
tecnologia y tEcnicas de gesti6n. 

El Exito de un gran niimero de empresas 
conjuntas sugiere que existen posibilidades 
para la transferencia de tecnologla y aptitudes 
de gesti6n. 

Mota: En ambos tomos del presente estudio se utiliza el n6mero del 
factor positivo para facilitar la referencia correspondiente. 

3.6 Selecci6n de los pa!ses para fines del an!lisis 

La selecci6n de los 64 pa!ses se bas6 en dos criterios. En primer lugar, 
s6lo se tuvieron en cuenta paises en desarrollo. En segundo lugar, de Estos, 
s6lo se seleccionaron los que registraron niveles de extracci6n superiores a 
22.500 toneladas m~tricas en 1983. En el cuadro 3.5 se enumeran estos paises 
por continente, yen la figura 3.2 se indica su ubicaci6n 12/. 

12/ Se excluyeron ciertos pa!ses, a saber Papua Nueva Guinea y 
Costa'""iica (v~ase el cuadro 3.1) dado queen 1983, cuando se hizo lamuestra, 
las capturas de estos pa!ses registraron una disminuci6n considerable, por lo 
que se situaron por debajo del margen establecido para la inclusi6n en el 
an4lisis. En versiones futuras del presente documento se tendr4n en cuent~ 
estas fluctuaciones anuales al establecer el nivel m!nimo de captures para 
fines de la muestra. 
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Cuadro 3.5. Los 64 pa{ses en desarrollo seleccionados 

AFRICA ASIA 

Algeria (1) 
Angola (2) 
Congo (3) 
Egipto (4) 
Gab6n (5) 
Ghana (6) 
Cote d'Ivoire (7) 
Kenya (8) 
Madagascar (9) 
Malawi (10) 
Hali (11) 
Mauritania (12) • 
Harruecos (13) 
Mozambique (14) 
Namibia (15) 
Nigeria (16) 
Senegal (17) 
Sierra Leona (18) 
Somalia (19) 
Sudin (20) 
Tiinez (21) 
Uganda (22) 
Republica Unida del Camerun (23) 
Republica Unida de Tanzania (24) 
Zaire (25) 
Zambia (26) 

AMERICA LATINA 

Argentina (50) 
Brasil (51) 
Chile (52) 
Colombia (53) 
Cuba (54) 
Ecuador (55) 
Guyana (56) 
Mfxico (57) 
Panam4 (excluida la Zona 

del Canal) (58) 
Per6 (59) 
Uruguay (60) 
Venezuela (61) 

Bangladesh (27) 
Binaania (28) 
China (29) 
Kampuchea Democritica (30) 
Zona de Hong Kong (31) 
India (32) 
Indonesia (33) 
Republica lslimica del Irin (34) 
Iraq (35) 
Republica Democritica Popular de Corea (36) 
Republica de Corea (37) 
Malasia (38) 
Haldivas (39) 
Om4n (40) 
Pakistan (41) 
Filipinas (42) 
Arabia Saudita (43) 
Sri Lanka (44) 
Tailandia l45) 
Turqu!a (4b) 
Emiratos Arabes Unidos l47) 
Viet Nam (48) 
Republica Democratica del Yemen l49) 

OCEANIA 

Fiji (62) 
Kiribati (63) 
Islas Salom6n (64) 

~; Pa!ses con capturas superiores a 22.500 tonelaaa' en 198). FAO, 
Anuario Estad!stico de Pesca. Capturas y descargas. 19ij4. Los nUr.aeros entre 
corchetes asignados a los pa!ses tienen por objeto facilitar la ubicaci6n del 
pa!s en la figura 3.2. 
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4. IDEllTIFICACIOB DE LAS ll>DAl.tDADES DE DESAUOLLO 

4.1 Antececlentes y obtetiTOs 

En el presente capitulo se tratan de identificar grupos de paises en 
desarrollo cuyo SIP presenta aodalidades de desarrollo relativaaente 
hOllOgeneas. Este enfoque tiene los siguientes objetivos: 

Exaainar los eleaentos anilogos del desarrollo de distintos paises a 
fin de agruparlos seglin caracteristicas sectoriales y no por su 
situacion geografica, COllO es corriente. 

Proporcionar una base para la elaboracion de estrategias de 
desarrollo para cada grupo se&lin sus aodalidades especificas. 

Ayuclar a los paises en desarrollo a situarse en el contexto del 
sector pesquero del llUlldo en desarrollo y ofrecerles la posibilidad 
de compartir y aprovechar las experiencias de otros paises en 
desarrollo. 

Facilitar la elaboracion de prograaas aodulares de asistencia 
tecnica. 

Foaentar las actividades de CEPD en el sector industrial de 
pesquerias. 

Deterainar en que otros paises seria adecuado repetir deterainados 
proyectos que ya se hayan ejecutado con exito en otro pais con la 
aisma aodalidad de desarrollo. 

En un analisis sectorial, la clasificacion de paises por continentes 
u otras caracteristicas regionales tiende a ser mis engaiosa que reveladora. 
Por ejeaplo, no pone •1e relieve las diferencias existentes dentro de una misma 
region. Adeaas, no h.1y razon para pensar que se lograra una mejor comprension 
adoptando una clasifi~acion fija sin tener en cuenta el sector que se 
e%811ina. Por el contrario, para clasificar los paises en la forma mas 
apropiada, deberia hacerse caso omiso de la geografia y centrar la atencion en 
las caracteristicas similares del sector que se analiza -en este caso, la 
pesca- en distintos paises. 

En particular, la tarea de identificar las modalidades de desarrollo de 
los paises puede limitarse a una evaluaci6n de los SIP de paises de un mismo 
grupo seg1ln un conjunto pertinente de caracteristicas sectoriales. Esto 
ofrece la ventaja adicional de que en vez de establecer los grupos de paises 
~ .tnt.c, su nU.ero, tamaiio e integrantes se determinan segU!l las 
caracteristicas que, A priori, los expertos consideren mas pertinentes. 

Los nueve componentes del SIP examinados en el capitulo 3, los cuales, en 
au conjunto, rroporcionan una descripcion completa de los diversos aspectos 
fundamentales del sector pesquero de un determinado pais, constituyen un 
conjunto de caracterf sticas apropiado para evaluar las semejanzas entre 
los SIP. De hecho, estos componentes se seleccionaron a fin de proporcionar 
una base para la identificaci6n de las distintas modalidades de desarrollo de 
los 64 pafses. En el volumen 2 figura una descripci6n completa de los metodos 
utilizados. 
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El anilisis sectorial de las rodalidades de desarrollo sobre la base de 
una serie de caracter{sticas nacionales, contrariamente al anilisis de los 
niveles de desarrollo a partir de una sola caracter{stica nacional, peraite 
evitar la li•itada concepci6n lineal del proceso de desarrollo, segun la cual 
los pa{ses se clasifican por su mayor o menor grado de desarrollo. Esto es 
especialmente i•portante dado que, en lo que respecta a algunas 
caracter{sticas, la noci6n de mayor o .enor desarrollo no tiene mucho 
sentido. El ~xito en lo que respecta al sector pesquero depende de que todos 
los factores se ar.onicen para integrar un sistema, y no del alto valor 
cuantitativo de ~stos. 

4.2 Modalidades de desarrollo resultantes 

Segun el enfoque descrito anteriormente, se identificaron diez grupos de 
pa{ses con distintas aodalidades de desarrollo. En el cuadro 4.1 figuran los 
integrantes de cada grupo junto con las caracterlsticas mis salientes de cada 
uno. La figura 4.1 13/ contiene una representaci6n grAfica de los grupos. 
Toda cifra cercana a-0 indica que para los pa{ses de ese grupo, el componente 
de SIP es, como promedio, igual al promedio de los 64 palses en conjunto. A 
continuaci6n se describen estos grupos en detalle. 

Gracias a esta util ilustraci6n, es posible comparar y contrastar las 
diez modalidades de desarrollo. 

4.3 Caracter{sticas de las modalidades de desarrollo 

En la presente secci6n se describen las caracterlsticas de las 
diez modalidades de desarrollo sobre_la base del anUisis de cada grupo de 
pa{ses a partir de los nueve compo~tes del SIP. Las caracterlsticas de las 
IDOdalidades se iludtran tomando C(JUO ejemplo un pals de cada grupo (v~nse la 
figura 4.1 y el ap~ndice 1 del pr~sente cap{tulo). En los cuadros 1 y 2 de 
dicho ap~ndice figura un resumen de los resultados del analisis estadlstico, 
en el que se indica, para cada 11\0dalidad de desarrollo (grupos 1 a 10), la 
probabilidad de que exista, actualmente o en el futuro pr6ximo, un determinado 
factor restrictivo o positivo. Esto se logra al relacionar la presencia o 
ausencia de una caracterlstica con la estructura de cada modalidad de 
desarrollo, segun el nivel in~ica~o por los componentes del SIP. Estos 
resultados tambi~n se utilfaaron n. ·.'l describir las modalidades de de·sarrollo. 

Grupo 1: Palses m~nos Pl •ajados 

Este grupo de 14 p31se&, ei mAs numeroso, incluye a los patses menos 
aventajados en lb que sr~.t. a la pesca y al sutema industrial conexo, dado 
que carecen de recurso. ( _21 capital, aptitudes e infraestructura necesarios 

13/ En esta fitura, la cifra compuesta correspondiente a cada grupo es 
la media aritmeci~a d~ los patses que comprende. Los componentes se graduaron 
a fin de asignar a cada uno una desviaci6n de 1 y una media de 0 en la escala 
compuesta por los 64 patses de la muestra. De modo similar, las desviaciones 
de la media superiores a +l o inferiores a -1 constituyen desviaciones 
superiores a 11 desviaci6n normal de la media de los b4 pa!ses y, por lo 
tanto, son ex~epcionales. 
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para su aprovech .. iento. Cuatro de e$tos pa{ses son pa{ses sin litoral y s6lo 
est'n en condiciones de desarrollar las pesquer{as de agua dulce (estos son 
los Un.icos cuatro pa{ses sin litoral en toda la muestra). Otro pals s6lo 
dispone de una zona de pesca mariti.a insignificante, y otros tres tienen 
litorales pequedos o poco productivos. Los seis pa{ses restantes disponen de 
importantes recursos marinos. La producci6n t~tal de los 14 pa{ses es 
de 2,9 •illones de toneladas, en coaaparaci6n con una producci6n potencial 
superior a 4 millones de toneladas anuales. Tal vez el aspecto m!s notable de 
este grupo es que FOr lo menos entre diez y doce de sus miembros producen 
aenos pescado actualmente (1983-1984) que en ados anteriores. El sector 
pesquero est4 poco industrializado debido principalmente a la cuant{a limitada 
de los recursos. En muchos casos, la base industrial taapoco es muy aaplia y 
est4 insuficientemente desarrollada. A excepci6n de dos, todos los 
integrantes de este grupo son pa{ses de Africa y, en su conjunto, reflejan las 
necesidades de este continente en lo que respecta a mano de obra calificada, 
organizaci6n, insumos de capital e infraestructura. 
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Cuadro 4.1 Resuaen de las llOdalidades de desarrollo identificadas 

Grupo 

1. 

2. 

3. 

Pals 

Ghana 
Kenya 
Madagascar 
Malawi 
Hall 
Nigeria 
Sud in 
Uganda 
RepUblica Onida 

del Cameron 
RepUb lica Onida 

de Tanzania 
Zaire 
Zambia 
Bangladesh 
Turqula 

Angola 
Harruecos 
Mozambique 
Birmania 
China 
Kampuchea Democritica 
Viet Nam 
Rep. Democritica 

del Yemen 
Mbico 

Gab6n 
Sierra Leona 
Ir in 
Iraq 
Arabia Saudita 
Brasil 

Colombia 

Venezuela 

Continente 

Africa 
Africa 
Africa 
Africa 
Africa 
Africa 
Africa 
Africa 

Africa 

Africa 
Africa 
Africa 
Asia 
Asia 

Africa 
Africa 
Africa 
Asia 
Asia 
Asia 
Asia 

Asia 
Amfrica 

Latina 

Africa 
Africa 
Asia 
Asia 
Asia 
Amfrica 

Latina 
Amfrica 

Latina 
Amfrica 

Latina 

Descripci6n 

Palses menos aventajados. 
Por lo general. se trata de 
palses pobres o subdesarrollados 
que necesitan protefna de pescado 
pero carecen de conociaientos 
t~cnicos. insuaos o infraestructura 
para lograr una utilizaci6n 6ptiaa 
de sus recursos. 

Sector pesquero controlado en gran 
medida por el Estado. El gobierno 
paticipa considerablemente en el 
sector pesquero de estos pa!ses. 
En todos estos paises la pesca 
mar!tima y de agua dulce tiene 
posibilidades de crecimiento. 

Sectores pesqueros a los que se 
asigr.~ poca prioridad. En estos 
paises no se asigna mucha prioridad 
a la pesca debido a limitaciones de 
recursos, su econom!a nacional u 
otros factores. 
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Grupo Pais 

4. Argelia 
Egipto 
TGnez 
India 
Indonesia 
Pakistln 
Sri Lanita 

5. 

6. 

7. 

Congo 
o.ln 
Eairatos Arabes 

Unidos 
Guyana 

Fiji 
Kiribati 

Namibia 
Argentina 

Chile 

Ecuador 

Panam4 (excluida la 
Zona del Canal) 

Peru 

Uruguay 

C8te d'Ivoire 
Zona de Hong Kong 
Republica de Corea 
Malasia 
Filipinas 
Tailandia 
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Continente 

Africa 
Africa 
Africa 
Asia 
Asia 
Asia 
Asia 

Africa 
Asia 

Asia 
Am&ica 

Latina 
Oceania 
Oceania 

Africa 
Amfrica 

Latina 
Amf rica 

Latina 
Amfrica 

Latina 
Amfrica 

Latina 
Amfrica 

Latina 
Amfrica 

Latina 

Africa 
Asia 
Asia 
Asia 
Asia 
Asia 

Descripci6n 

Sectores pesqueros con gran 
densidad de mano de obra. Estos 
pa(ses se caracterizan por tener 
sectores artesanales y mercados 
internos considerables. La mayor(a 
cuenta con adainistraciones 
pesqueras bien organizadas y, a 
excepci6n de dos pa(ses, ban 
desarrollado con Exito la pesca 
continental o de agua dulce. 

Pequellos Estados con posiblidades 
de desarrollo pesquero. Todos 
estos pa(ses, cuyas poblaciones 
son poco numerosas, tienen 
posibilidades de desarrollar la 
pesca, especialaente para la 
exportaci6n. Sus gobiernos han 
asignado 1DUcha prioridad al sector 
pesquero. 

Pa(ses con recursos abundantes 
2ero fluctuantes l 2oca deaanda 
local de 2escado. Estos pa!ses 
cuentan con grandes industrias de 
harina de pescado o plantas de 
elaboraci6n orientadas hacia la 
exportaci6n. AUnque disponen de 
considerab~as recursos marinos, 
fstos est4n sujetos a importantes 
fluctuaciones naturales. 

Pa!ses con pol!tica pesquera .e 
laissez-faire. En este grr 1 

predominan los intereses 
comerciales y privados; estos 
pa!ses tienen mercados internos 
adecuados y sectores pesqueros con 
gran densidad de mano de obra. En 
todos se observa un alto consumo 
per c4pita de pescado. 
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8. 

9. 

10. 

Mauritania 
Somalia 

Senegal 
llaldivas 
Islas SalOllOn 

Republica Popular 
Democratica 
de Corea 

Cuba 
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Continente 

Africa 
Africa 

Africa 
Asia 
Oceania 

Asia 
America 

Latina 

Descripcion 

Paises poco industrializados. Si 
bien existen posibilidades de 
desarrollar la pesca, se dispone 
de llUY pocos conocimientos 
tecnicos e insumos y el mercado 
local es muy limitado. 

Exportadores potenciales. Como los 
paises del grupo 5 supra, estos 
3 Estados tienen posibilidades de 
orientar su produccion pesquera 
hacia el •~rcado de exportacion. 
Todos cuentan con un buen 
conocimiento de tecnicas pesqueras 
tradicionales. 

Pesca de altura, controlada 
por el Estado. Aunque 
en estos paises la pesca esta 
estrictamente ccntrolada por el 
Estado, el sector pesquero esta 
ligeramente mas desarrollado, 
especialmente en lo que respecta a 
la pesca de altura. 

Los paises con recursos marinos mas abundantes, a saber, Bangladesh y 
Nigeria, tambien tienen que proporcionar sustento a poblaciones mas numerosas, 
de 90 y 83 millones respectivamente. Las posibilidades de desarrollar la 
acuicultura son considerables en todos los paises del grupo a excepci6n de 
Mali, cuyas perspectivas se ven gravemente limitadas por la sequia en el 
Sahel. Todos los paises de este grupo necesitan importantes insumos de 
capital y asistencia tecnica si han de desarrollar sus pesquerias en un grado 
mesurable con sus posibilidades. De este grupo, Turquia y Nigeria son los 
Unicos paises suficientemente fuertes econ6micamente para sufragar por si 
solos las inversiones necesarias. En ninguno de estos paises se asigna 
prioridad a la pesca. 

Los factores restrictivos mas probables en este grupo son la falta de 
combustible (98%) ,l!/ y de inswnos para la acuicultura (71%), ademas de los 
problemas de distribuci6n (72%). En cambio, es poco probable que la falta de 
demand& (10%) y las fluctuaciones de los recursos (3%) constituyan obstaculos 

l!/ Probabilidades de incidencia de los factores restrictivos y 
positivos. Veanse los cuadros 1 y 2 del Apendice 1 del presente capitulo. 
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para estos paises. En general, el componente de elaboraci6n es el que tiene 
mayores posibilidades de desarrollo. Los paises de este grup~ tienen enormes 
posibilidades de aumentar la tasa de elaboraci6n de las capturas comerciales, 
asi como las actividades de acuicultura. 

Grupo 2: Sector pesquero controlado en gran medida por el EEtado 

En los nueve paises que integran el t:~gando grupo el Estado controla la 
actividad pesquera y participa en gran 111£;dida en la propiedad o gesti6n del 
sector pesquero. Otros factores comunes son las amplias posibilidades que 
ofrecen la pesca de agua dulce (7 Estados), la pesca industrial y de 
exportaci6n (5 Estados), y la pesca de altura (7 Estados), asi como la 
utilizaci6n de empresas conjuntas (5 Estados) y, en general, el bajo nivel 
tecnol6gico (8 Estados). En estos p~{s~$ tambi~n se observan mercados 
internos con posibilidades de expanssi6n y un bajo consumo per c4pita actual 
debido a la insuficiencia de suministros o a una distribuci6n inadecuada. 

La pesca de reducci6n para la producci6n de harina y aceite predomina en 
Angola, Marruecos, Khico y el Yemen Democratico. M~xico, Marruecos y Angola 
tambi~n producen pescado en conserva para los mercados locales y de 
exportaci6n. De estos nueve paises, K~ico y Marruecos tienen probablemente 
los sectores pesqueros m4s industrializados y muestran un mayor grado de 
participaci6n privada en la industria. La pesca de camarones constituye una 
actividad importante en Mozambique, M~xico y China, y ofrece algunas 
posibilidades en Viet Nam, Birmania, Angola y otros paises. China cuenta con 
la pesqueria de agua dulce m4s importante del mundo; en los dem4s paises la 
pesca de agua dulce esta relativamente subdesarrollada, aunque ofrece 
posibilidades considerables. De los diez grupos, 6ste registra la mayor 
producci6n de pescado, que excede de 9,6 millones de toneladas m6tricas 
anuales. En su conjunto, la producci6n potencial de estos paises asciende 
aproximadamente al doble de la cifra citada. 

Los factores restrictivos predominantes son los relacionados con los 
insumos industriales; de 6stos el mas probable es la falta de mano de obra 
calificada, seguida, en orden de importancia, por la carencia de 
infraestructura para la extracci6n e instalaciones de repardci6n (60%). El 
componente de recursos es el que menos probabilidades tiene de constituir un 
obst4culo (1%). Tambi6n es poco probable que la demanda constituya un factor 
restrictivo (3%) en este grupo de paises. 

Con respecto a este grupo de paises, se seftalan en partic11lar la 
disponibilidad de recursos suficientes y la alta prioridad asignada por los 
gobiernos a este sector. 

Grupo 3; Paises en que se asigna poca prioridad al sector pesquero 

Este grupo est4 integrado por ocho paises cuyos gobiernos no han asignado 
prioridad al desarrollo de sus industrias pesqueras pese a las posibilidades 
exiatentes. Estos paises son relativamente ricos, y por lo menos cinco de 
ellos son productores de petr6leo. Es notable que estos pa!ses hayan quedado 
en el mismo grupo, si se tiene en cuenta que la posesi6n de recursos 
~etroleros o minerales no fue una de las variables. De estos pa!ses, s6lo el 
Brasil es un productor importante de pescado (946.000 toneladas). Venezuela 
produjo 265.000 toneladas en 1984. Los dem4s tienen una producci6n inferior a 
100.000 toneladas. Aunque la mayor!a de los pa!ses que integran el grupo 3 
cuentan con los recursos naturales, industria, infraestructura y capital 

I I 
- ----------- - ---
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necesarios para desarrollar el sector pesquero en forma mucho mis intense, son 
pocos los que ban demostrado 1erdadero intPr~s en hacerlo. Ademis, estos 
pa{ses disponen de una aaplia base industrial, lo que podr{a facilitar el 
desarrollo del siste..a pesquero. Venezuela, uno de los pocos pa{ses en que se 
ha i~iciado un programa nacional de desarrollo pesquero, ha adoptado 
estrategias y planes de acci6n ~ue podr{an servir de ejemplo para los demis 
paises. El consuao de pescado es baJO en todos estos palses, excluidos 
Sierra Leona (19,l kg per cApita) y Venezuela (13,0 kg per capita). Venezuela 
tiene previsto, por una parte, aumeotar el consumo in~erno gracias a renovados 
esfuerzos en las esferas de elaboraci6n, comercializaci6n y distribuci6n y, 
por otra, incrementar la proaucci6n mejorandc el rendimiento de la pesca 
marltima y la acuicultura. Como en casi todos los pa!ses en que se ha 
asignado poca prioridad a la pesc3, es necesario mejorar y reorganizar las 
instituciones de ordenaci6n y desarrollo pesqueros y promulgar leyes mis 
apropiadas en esta esfera. 

Aunque en este grupo no se destaca ningun fjftor restrictivo en 
particular, la mano de obra calificada (51%) y la infraestructura de 
distribuci6n muestran caracte1isticas restricti~as (47%). La disponibilidad 
de piezas de repuesto (2%) y el control de la calidad en la extracci6n no 
presentan problemas para estos pa!ses. Los dos factores que sin duda ofrecen 
Pl..lyores posibilidades de desarrollo son la dispc..r1ibilidad de recursos y el 
crecimiento potencial de la acuiccltura. 

Grupo 4: Pesquer{as con gra11 densidad de mano de obra 

En el grupo 4 f iguran siete pa{ses con importantes sectores artesanales y 
grandes mercados internos para el pescado. En su conjunto, las poblaciones de 
estos pa1ses exceden de 1.000 millones de personas, y lu mayor parte de las 
capturas, que ascienden a casi 6 millones de toneladas, estan a cargo de 
pescadores actesanales. As{ pues, el sector a&.'tesanal proporciona no s6lo la 
prote!na tan necesaria en estos pa!ses, sino tambi~n empleo vital para 
millones d~ personas de comunidades rurales o costeras. Aunqu~, por lo 
general, se lrata de pa!ses pobres que deben asegurar el sustentc de vastas 
poblaciones, ~arios son productores de petr6leo y todos cuentan con cierto 
grado de industrializaci6n e infraestructura. La India, Indonesia, 
el Pakistin y Tunez son exportadores netos de oroouctos pesqueros, mientras 
que Egipto y Argelia son importadores netos. En su conjunto, estos siete 
paises disponen de considerables recursos marinos y de agua dulce, 
posiblemente el doble de los que actualmente se extraen. Egipto esta menos 
favorecido en lo que respecta a caladeros. Tunez, Argelia y Sri Lanka cuentan 
con recursos moderados. En todos los pa!ses de ~ste grupo existen organismos 
de ordenaci6n ~esquera relativamente desarro11ados y se prev6 el desarrollo 
continuado de este sector. 

Con miras a obtener divisas, los programas de desarrollo se concentrarAn 
en el aumento de la producci6n para el consumo interno y la comercializaci6n 
de especies aptas para la exportaci6n, como el camar6n y el atun. Tambi6n se 
exportan sardinas en conserva. A fin de mantener un alto nivel de empleo, las 
tecnolog!as que se introduzcan en el sector artesanal deberan ser apropiadas o 
intermedias. 

Deben adoptarse medidas de carActer lep;_slativo y administrativo a nivel 
local a fin de evitar o reducir loa posibles conflictos entre los sectores 
arteaanal e industrial. IndoneAia prohibi6 la pesca de arrastre de camarones 
y peces en todas sus aguas, excluidas las de la zona oriental, a fin de 
reservarlaa para las flotas artesanales. 
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Los gobiernos de la mayor{a de los pa{sea del grupo 4 ban tratado de 
establecer y administrar cooperativas pesqueras para los productores en 
pequefta escala. Por lo general, estas ~ooperativas abastecen el mercado 
interno. Las plantas de conservas y congelaci6n pertenecen al sector privado 
o son empresas nacionales subve~cionadas por el gobierno. 

En este grupo no se observa ningun fa~tor restrictivo predominante. Sin 
embargo, el factor que mayores obsticulos podr{a presentar es la insuficiencia 
de infraestructura (39%). La demanda no constituye un factor restrictivo para 
este grupo. 

En este grupo suelen observarse muchos factores pos1t1vos relacionados 
con la politica gubernamental y los componentes de ~laboraci6n del sistema 
como, por. ejemplo, el hecho de que el gobierno asigne alta prioridad al sector 
pesquero (99%) y que una gran parte de las capturas de pescado fresco aUn no 
se someta a elaboraci6n (89%). 

Grupo 5: Pequeftos paises con posibilidades de crecimiento 
en el sector pesquero 

El grupc 5 est! integrado por seis pa{ses cuya caracter{stica comun es, 
ante todo, su crecimiento poten~ial, especialmente en lo que respecta a las 
pesq~er{as de exportaci6n. Todos son pa{ses relativamente pequeaos, el mayor 
de los cuales -el Congo, con 1.569.000 habitantes- es el unico cuya poblaci6n 
excede de un mill6n de personas. Por lo tanto, el consumo interno es 
limitado. Sin embargo, es interesante observar que todos estos paises c~entan 
con recursos pesqueros aptos para la exportaci6n. Fiji y Kiribati tienen 
poblaciones de tunidos migratorios. Guyana tiene camarones. Frente a la 
costa de Om4n y los Emiratos Arabes Unidos se encuentra una gran poblaci6n de 
peces mescpelagicos aun no explotada que podr{a servir para elaborar harina de 
pescado para la exportaci6n. El Congo, por su parte, si bien no cuenta con 
recursos pesqueros especialmente valiosos, esta en condiciones de producir 
pescado seco a fin de exportarlo a paises vecinos del Africa occidental y 
central. 

En toJos estos pa!ses predomina la pesca artesanal y se dispone de un 
conocimiento adecuado de las t~cnicas de pesca tradicionales. Actualmente lr 
producci6n total de estos aeis pa{ses es inferior a 0,3 millones de toneladas, 
siendo Oman y los Emiratos Arabes Unidos los mayores productores. Guyana es 
uno de los pocos pa{ses que participan en la pesca del camar6n en que se ha 
tratado de aprovechar la pesca acompa~ante, la cual suele arrojarse al mar. 
Guyana tambi~n tiene previst~ aumentar la producci6n, especi&lmente en el 
sector artesanal. Este aument•> tiene un objetivo triple: aumentar el empleo, 
incrementar las exportac1ones y mejorar la nutrici6n y la seguridad 
alimentaria de la poblaci6n. 

Todos los pa!ses del grupo 5 tienen un alto consumo per capita de 
pescado. No obfltante, es P' le fortalecer aun mas ei mercado local si se 
mejoran la calidad, la man· ci6n y la distribuci6n. Esto se aplica a todol 
los paises del grupo, exclu1c~b FiJi y Kiri: .• ~i, n·= ~?n pa{ses insulares. 
Todos estos pa!ses requieren ~~~tencia t~r :1 ·sarrollar SJS 

pesquer!as, dado que carecen de' :?ital d:- , de lo::=:::>:-.:-->.;-_;-:!'.:: 
especiali?:ados y t 1~cnolog!as rF . os, ·:.• ;• ~i. ll~ctor de ias capturas 
como de elaboraci6n. Este grv- caract1:- ... por u;i bajo nivel de 
industrializaci6n e infraLstru, y una limitada base industrial. En su 
coojunto, los seis pa!ses deb<:.:r·ia11 cstar en condiciones de producir m4s de un 
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millon de toneladas de pescado adicionales al aiio y de vender la mayer pa~te 
de esta produccion en el extranjero. 

La falta de mano de obra calificada (64%), combustible disponible 
localmente (76%) e infraestructura de distribucion (60%) son los factores 
restrictivos mis notables de este grupo. Los factores positivos estan 
relacionados con los recursos, la elaboracion y la politica gubernamental. Es 
sumamente probable que estos paises cuenten con recursos suf icientes para 
ampliar su producci5n (90%), e incluso se observa que actualmente se elabora 
sol~ una pequefia parte de las capturas, lo que indica que &Un existen 
posibilidades de crecimiento (91%). Por ultimo, es casi seguro que los 
sectores pesqueros de estos paises gocen de fuerte apoyo gubernamental (100%). 

Gruoo 6: Recursos ab1Dldantes pero fluctuantes 
y p~ca demanda local de pescado 

El grupo 6 esta i~tegrado por siete paises con industrias de elaboracion 
bastante desarrolladas. En SU conjunto, producen mas de 9 millones de 
toneladas anuales de pescado, &1Dlque mis de un 60% de esta cifra, a saber, 
5,6 millones de toneladas, se transforma a fin de obtener aceite y harina para 
piensos. Los paises de este grupo tambien se caracterizan por un problema 
comlin: sus recursos marinos tienden a fluctuar debido a condiciones 
naturales. Asi pues, el PerU, que llego a producir 12,0 millones de toneladas 
anuales, actualmente produce solo 3,0 millones. Los paises menos afectados a 
este respecto son la Argentina y el Uruguay. Este grupo presenta 1Dl alto 
porcentaje de exportaciones, con 1Dla cifra neta superior a 1.100 millones de 
dolares EE.UU. Por el momento, Namibia no produce harina de pescado ni otros 
productos de exportacion, a1Dlque tiene posibilidades de hacerlo en el futuro. 

Integrado principalmente por paises del cont~nent~ ~uuiljiiericano, este 
grupo refleja las condiciones y problemas de la pesca en America Latina. 
Durante el decenio de 1960 y a principios del decenio de 1970, cuando se 
intensific6 la pesca de la anchoa, la industria de la harina de pescado fue 
objeto de inversiones excesivas en forma masiva. Tambien se ha registrado 
cierto grado de sobrecapitalizaci6n en la industr.ia de conservas de pescado. 
La disponibilidad de came de vac1Dlo relativamente barata hizo que se 
descuidaran los mercados internos. Actualmente, dada la 'sis 1e la lndutria 
de la anchoveta, cabe proceder sin miR demora a una r.ees :uraci6n 
considerable de la industria. Hoy en dia ~asi t.odos los • _ses de la region 
desean, por una parte, desarrollar sus mercados internos, adP.mas del comercio 
de exportaci6n, a fin de diversificar au industria y evitar la dependencia de 
una sola especie, y, p~r otra, reducir sus imp~rtaciones de embarcaciones y 
maquinaria de pesca. La estrategia adopt~da por el Peru ,li/ ilustra el nuevo 
enfoque que se su~le dar actualmente a la pesca en America Latina. Se debera 
prestar mayor atenci6n a l~s necesidades de los consumidores locales, haci£ndo 
especial hincapie en la producci6n de mayor~• cantidades de pescado curado y 
en conserva a precios mas m6dicos para etite mercado. Entre los productos de 
exportaci6n deberan incluirse articulos de mayor ~alor, como productos 
congelados, enlatados y en r.onserva, ademas de la harina de pescado, cuyo 
precio ~• interior. Sera conveniente intr~ducir nuevas tecnologia~ y 
modificar las embarcaciones e inst~laciones a fin de permitir ia captura Y 

~I Vease el estudio monografic~ relativo al Peru, resumido en t-1 
capitulo S. 
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elaboraci6n de dislintas especies. En una primera etapa, los caladeros de 
altura podrin ser explotados por embarcaciones extranjeras con arreglo a 
empresas conjuntas o licencias de pesca. 

En general, este grupo se distingue por su reducido ntlmero de factores 
restrictivos, especialmente en lo que respecta al componente de extracci6n. -
La fluctuaci6n de los recursos constituye el mayor peligro para este grupo 
{52%). Estos paises tambiEn presentan numerosos factores positivos. Con 
respecto al componente de insumos industriales, cabe destacar la 
disponibilidad de bi~nes intermedios y de capital suficientes {78%). En 
cuanto a la poi!tica gubernamental, la pesca suele gozar de alta prioridad 
{85%) y existe un clima favorable a las inversioner tranjeras {&~%). Esto 
ultimo queda demostrado por la alta probabilidad to que tienen las 
empresas conjuntas en este grupo {78%). Por ultiL ; muy p~obable que los 
mercados internos de estos pa!ses no se hayan desarrollaao en absoluto {100%). 

Grupo 7: Paises con una politica pesquera de laissez-faire 

El grupo 7 incluye seis paises pesqueros que se caracterizan por la 
participaci6n de la empresa privada en la industria y el alto consumo per 
cipita de pescado de la poblaci6n local. Dos de estos paises son importadores 
netos de pescado: Malasia, con importaciones por valor de 8,7 millones de 
d6lares EE.UU., y la zona de Hong Kong, por valor de 203 millones. Sin 
embargo, los otros cuatro Estados, considerados en su conjunto, tienen 
expo£taciones netas de pescado superiores a 1.400 millones de d6lares EE.UU. 
En consecuencia, es evidente que en este grupo predomina el sector comercial 
de la industria. Aunque los pa{ses del grupo cuentan con recursos pesqueros 
muy abundantes, su nivel de explotaci6n se aproxima al rendimiento m4ximo 
sostenible. Por lo tanto, tuda expansi6n futura de la actividad pesquera 
tendri por fuerza que ser limitada y probablemente se realizari en caladeros 
de altura o en la esfera de la ~cuicultura. En algunos pa!ses, ciertos 
sectores ya est4n sobrecapitalizados, como la pesca del at6n en Filipinas y la 
industria tailandesa basada en la pP.sca de arrastre. Por ello, todo aumento 
de la producci6n total de estos pa!ses, que asciende a 7,6 milloPes de 
toneladas, serA de carActer marJinal. Sin embargo, cabe la posibilidad de 
aumentar el valor aftadidG de los productos si se mejoran las ticr.icas de 
elaboraci6n, y de comercializar una mayor cantidad de pescado si se reduce su 
grado de deterioro. 

La mayoria de los pa!ses de este grupo est4n transform4ndose en potencias 
industriales y cuentan con los conocimientos t6cnicos y la infraestructura 
necesar1os para apoyar los adela~tos tecnol6gicos en las P.sferas de extracci6n 
y elaboraci6n. La construcci6n de buques y embarcacione~ est~ 
consider~blemente desarrollada en estos pa!ses, especialmente en la Republica 
de Corea, y sus industcias de elaboraci6n mantienen ni.veles de calidad 
ampliamente reconocidos por los paises importa~ores de pescado. 

La piscicultura es una actividad importante en Filipinas y tiene 
posibilidades de desarrollo en Malasia y Tailandia. Ourante mucho ciempo las 
actividades de pi,cicultura se centraron e~ el sabalote, pero iste est4 siendo 
reemplazado gradualmente ~or el camar6n -producto de mayor valor- en las 
laguna1 costeras de aguA. salobre. Tambi6n eet4 aumeutando P.l cultivo d!! 
mejillones, ostras y almejas en aguas marinas. 

£n general, e· gru~o adoler.e de poco1 factores re1trictivos, salvo en 
lo que respecta a i~d recursos (86%). Enlre las principales ventajas 



- 74 -

observadas en estos paises se cuentan una acusada tendencia a foaentar las 
inversiones extranjeras (74%) y la posibilidad de alm.entar el porcentaje de 
capturas s011etldo a elabor~cion (67%). 

Grupo 8: Paises poco industrializados 

En el grupo 8 figuran dos paises de Africa casi completamente deserticos, 
uno situado frente al Atlantico y el otro frente al Oceano Indico. Si bien 
ambos paises cuentan con importantes recursos marinos, car~cen de la industria 
necesaria para explotarlos. Mauritania, en el Africa noroccidental, esta mas 
desarrollada y ha emprendido una agresiva politica de desarrollo pesquero. 
Dispone de grandes poblaciones de sardinas, caballas, calamares, camarones y 
peces demersales. Basta hace poco, la mayor parte de la extracci6n estaba a 
cargo de embarcaciones extranjeras con arreglo a licencias o empresas 
conjuntas. Actualmente el Gobierno se esfuerza por consolidar la flota 
nacional y reducir gradualmente 1~ participaci6n de embarcaciones 
extranjeras. Se han hecho importantes inversiones en instalaciones de 
elaboraci6n, las cuales, por el momento, estan sobrecapitalizadas. Todas las 
capturas deben descargarse en Bouadhibou, que se esta convirtien~o rapidamente 
en uno de los principales puertos pesqueros de Africa. Actualmente, 
Mauritania exporta unas 285.000 toneladas de pescado, por valor de 
aproximadamente 148 millones dP. dolares EE.DU. 

Somalia, situada en un extremo de la costa oriental de Africa, tambien 
cuenta con abun~antes recursos pesqueros, especialmente pequenos pelagicos y 
peces demP-rsales. Es posible que existan importantes poblaciones de especies 
~esopelagicas de altura frente a la costa de Somalia, pero se carece de 
informaci6n fiable sobre esos recursos. En contraste con Mauritania, Somalia 
practicamente c~rece de flota pesquera e instalaciones de elaboraci6n. La 
costa no presenta bahias naturales y la poblaci6n local es bastante pobre y 
poco calificada. Por lo tanto, se requeriran inversiones de capital y 
asistencia tecnica considerables para que Somalia pueda aprovechar sus 
recursos pesqueros. Ro obstante, este pais tiene amplias posibilidades de 
exportaci6n, tanto en lo que respecta a la harina de pescado como al pescado 
para el consumo humano. Tambien podria producir pescado seco o proteina de 
pescado para la alimentaci6n de las poblaciones af ectadas por la sequia en la 
zona septentrional. Asi pues, e~te pequeno grupo es similar al grupo 1, 
aunque tiene problemas de desarrollo especiales. 

Como se desprende del encabezamiento utilizado para describir este grupo, 
el componente de insumos industriales es el mas af ectado por probables 
factores restrictivos. Entre estos se cuentan la falta de bienes intermedios 
y de capital (68%), la carencia general de infraestructura de extraccion y 
elaboracion (62%), la insuficiencia de instalaciones d~ reparaci6n y 
mantenimiento (~4%), y la falta de mano de obra calificada. A~emas, no existe 
demanda interna (100%) y los recursos de esGe grupo tienden a ser 
fluctuantes (68%). 

Pese a la fluctuaci6n de sus recursos, este grupo podria perfectamente 
aprovecharlos en ~ayor medida (93%). Los gobiernoq parecen es'tar conscientes 
de estas posibilidades y suelen, por tanto, asignar gran prior'idad al sector 
pesquero (100%). Al parecer, los resultados son alentadores, ~ado que en este 
grupo la constituci6n de empresas conj1mt~s tiene muchas probabilidades de 
exito (88%). Por ultimo, si se adoptan ~cdida~ para aumentar ,la insufi;iente 
demanda interna, rl grado limitado de d~sarrollo de l~s mercados locales 
podria rerpesentar un f~ctor positivo para este grupo (100%). ' 
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Grupo 9; Posibles exportadores 

El grupo 9 esta integrado por las Islas Salomon, las flaldivas y 
el Senegal. Estos paises se relacionan estrechaaente con l~s del grupo 5, 
aunque presentan a~gunas diferencias iaportantes. Los paises de este grupo 
tienen fl~tas pesqueras algo ais desarrolladas y una participacion ligeraaente 
mayor en eapresas conjuntas; sus gobiernos asignan gran prioridad al sector 
pesquero. 

Todos estos paises tienen grandes posibilidades de exportacion, 
especialaente el Senegal, que registra ingresos de 134 millones de 
dolares EF..UU. por concepto de exportaciones pesqueras. Los recursos constan 
principalaente de tlinidos y peces peligicos, aunque taabien existen 
posibilidades de desarrollar la maricultura de ostr•s y alaejas. Con una 
poblacion de 6 millones de habitantes, el Senegal cuenta con el aercado 
interno mis importante de todos los integrantes de este grupo. Este pais 
tiene previsto aapliar su mercado mejorando las coa1Irlicaciones a fin de 
facilitar la distribucion y otorgando credito a pequeiios comerciantes para que 
puedan adquirir camiones y cajas aisladas para sus capturas. Se tratara de 
fortalecer el empleo ampliando las pesquerias artesanales y reservando la 
explotacion de ciertas poblaciones exclusivamente para los pescadores 
senegaleses. Se seguiran concertand· arreglos de empresas conjuntas y 
licencias con socios extranjeros para la extracci6n de poblaciones cercanas a 
la costa y de alta mar, fortaleciendo al mismo tiempo las instalaciones 
locales de construcci6n y reparaci6n de embarc~ciones. Se apoyaran y 
fomentaran las industrias de elaboraci6n de productos de exportacion 
(especialmente las conservas). Una parte de esta asistencia podria consistir 
de un subsidio de energia. 

El problema principal de este grupo es que no dispone de combustible 
localmente (74%); en menor medida, la falta de mano de Qbra calificada puede 
constituir un factor restrictivo (60%). Entre los factores positivos mas 
destacados de este grupo r.s la alentadora actitud adoptada por los gobiernos, 
evidente en la alta prioridad asignada al ~ector (J.OOX) y el considerable 
nivel de asistencia concreta que se le presta (84%). Esto significa que las 
empresas conjuntas tienen grandes probabilidades de exitc en este grupo de 
paises (86%). Entre las razones que explican el interes demostrado por los 
gobternos pueden citarse la disponibilidad de recursos a'-n no explotados (84%) 
y el hecho de que atin no se aprovechan vastos sectores del prometedor mercado 
local (100%). 

G,rupo 10: Pesr~ de altura. controlada por el Estado 

Este ultimo grupo esta integrado por dos Estados socialistas con 
industrias pesqueras bicn desarrolladas. Ambos cuentan con ~uenos mercados 
int~:-nos y tienen un alto consumo per capita de pescado. El mayor productor 
es, con mucho, la Republica Democratica Popular de Corea, cuya producci6n 
asciel'de a 1,49 millones de toneladas, la mitad de la cuaj_ se aestina a la 
industria d! reduccion para producir harina de pescado. Actualmente Cuba 
captura mas de 182.000 toneladas de pe,cado, de las cuales alrededor de un 15% 
se destina a la reducci6n. 

Por lo tanto, el grupo 10 es similar al grupo l en cuanto a la propiedad 
y control estatdles, la alta prioridad asignada a la pesca y la importancia 
del mercado interno. Sin embargo, se diferencia de dicho grupo en que, por lo 
general, cuenta ron un sector de elatoraci6n posterior a la captura mas 
desarrollado y un co~sumo per capita de pescado r.ucho mayor. Tanto la 
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RepUblica Deaocritica Popular de Corea coao Cuba tienen grandes pesquer{as de 
altura (fuera de la ZEE). Ninguno de los pa{ses del grupo 2 alcanza esta 
dimensi6n y, a excepci6n de KExico y Kozallbique, sus actividades pesqueras 
fuera de la ZEE estfn poco desarrolladas. Los pa{ses del grupo 10 poseen 
conociaientos adecuados de las t&:nicas de navegaci6n y captura. Cuba ha 
establecido algunas eapresas conjuntas con otros pa{ses del CAME; en cambio, 
la Republica Democritica Popular de Corea por lo general depende de sus 
propios recursos para llevar a cabo sus actividades pesqueras. Las 
perspectivas de expansi6n de la pesca en Cuba son limitadas, salvo en mar 
abierto; sin embargo, la Republica Deaocritica Popular de Corea cuenta con 
vastos recursos potenciales a6n no explotados. 

Este grupo no presenta factores restrictivos graves. La unica excepci6n 
podrla estar relacionada con posibles liaitaciones de los recursos (48%). Un 
factor positivo que cabe tener en cuenta es la alta prioridad asignada por el 
gobierno al sector pesquero, sumada a la prestaci6n de asistencia concreta 
(100 y 72%, respectivamente). 
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AP.EBDICE 1 

al capi .. ulo 4 

Probabilidades de incidencia de los factores restrictivos y 
positivos del SIP en los distintos grupos de paises. 



Cuadro .i. Probabilidades de incidencia de los factore~ restrictivos del SIP en los distintos grupoa de paiae1 (en po~centajea) 

Grupos de paises 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Paises Gran Paiaea 
menos Poca densidad Alta Politic& po co Poaiblea 

ftlimero del factor aventa- Control prioridad de mano prioridad Recursos de laisse:.:- induatria- export&- Pesca de al1;ura 
restrctivo Al ~I jados estatal al sector de obra al sector fluctuantes faire lizadoa do re a control eatatal 

Recursos 
1 23,4 1,2 10,8 3,4 0 32,8 86,4 0,1 0 48,0 
2 10 1 5 1,4 16,7 5,7 21,0 6,1 14,0 10,5 9,0 2,3 
27 3,0 7,4 3,2 3,3 0,1 52,2 0,6 67,9 2,1 0,2 
Extraccion 
3 18,7 8,2 23,7 4,4 9,6 0 2,6 0,2 1,0 1,1 
4 2,7 9,7 0 1,6 14,0 0 1,9 0,2 12,2 16,3 
:ttlll!ou~i2n 
5 29,3 14,3 20,7 14,9 22,0 4,6 6,9 21,8 11,1 17,5 
IU.s~d:bY~i2n -I 
7 71,8 39,1 46,9 39,4 59,3 19,0 20,8 9,4 23,0 37,3 O> 

8 8,0 7,4 13,3 12,3 8,0 4,3 7,8 1,1 3,2 14,4 
Conswno 
9 0 2,6 5,2 0 1,7 18,0 0 99,8 3,5 0 
IDIYll!OS indy1tti1l~I 
10 46,7 20,7 8,6 1,5 22,0 2,6 0 67,9 11,5 0,2 
11 44,2 43,0 1,6 14,0 10,9 1,2 0,4 20,9 13,8 10,2 
12 71,l 22,1 16,0 17,5 9,7 5,7 11,2 9,6 2,9 5,1 
13 51,4 52,3 33,7 23,l 57,0 0,2 2,0 61,5 23,7 3,1 
14 28,4 so,o 7,5 27,8 30,0 8,4 2,0 64,0 34,8 4,9 
16 24,5 26,0 7,6 10,8 25,5 11,9 15,3 12,4 35,7 21,3 
19 10,3 6,3 33,5 14,l 13,1 0,3 3,0 3,1 1,1 4,2 
24 54,6 60,l 51,4 21,4 63,9 9,9 11, 7 79,7 59,9 10,6 
26 98,4 9,3 6,6 l,4 76,0 10,3 2,7 38,0 73,6 0,5 
foliti~a gy:ben1l!ll~nt1l 
21 6,7 6,4 15,l 10,6 0 1,3 0,1 3,4 0 0 
Otros 
25 2,0 15,6 3,8 l, II 0 0 0 0 1 1 0 5,3 

----
J,,I En Pl cuadro 3.3 figura uua descripcion mas detallada de cada factor relltrictivo. 



Cuiadro 2. Probabilidades de incidencia de los factores positivos del SIP en los distlntos gru~os de paiaea (en porcentajea) 

Grupos de p~ises 

l 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
Pais es Gran Paiaea 
menos Poca densidad Alta Politica po co Poaiblea 
aventa- Control prioridad de mano prioridad Recur sos de laissez- industria- export&- Pe sci\ ,,,. A.l t.11r,. 

Factor positivo !Al jados estatal al sector de obra al sector fluctuantes faire Uzadoa dorea control eatatal 

Recursos 
l 20,3 73,0 61,3 44,7 89,9 24,8 1,2 93,0 84,3 5,6 
2 1,3 7,6 1,2 4,9 23,6 21,2 ~.2 0,6 49,9 6,0 
Extraccion 
4 7,8 21,7 2,S 28,l 20,0 41,0 16,0 10,2 51,8 32,6 
5 0 0 0 0 0 2,S 1,2 0 0,2 0 

-l 
Elaboracion '° 3 46,l 3,0 13,4 89,4 90,7 0 66,9 0 11,5 94,6 
6 81,6 31,2 44,S 72,2 42,3 0,7 13,4 1,4 1,7 12,4 
14 70,3 S3,9 S5,4 52,7 28,0 46,l 46,7 20,1 12,5 34,5 
Insumos industria!es 
7 1,7 3,S 7,4 15,4 2,1 77, 7 55,4 6,8 5,5 41,3 
8 0,6 2,6 8,4 13,S 0,4 34,4 3,3 3,0 0,2 7,S 
15 0,7 0 46,0 3,S 12,l 0 3,3 0 0 0 
Politica gubern,amental 
9 12,3 95,7 0,2 99,0 99,8 85,2 S,l 99,6 100,0 99,0 
10 o,s 43,4 0 62,3 17,S 2,8 0,6 0,4 84,l 71,8 
11 26,9 16,4 42,0 6S,O 34,3 68,7 74,3 22,7 26,1 25,4 
Propiedad 
12 14,9 SS,7 16,l so,s S4,l 77,S 16,7 88,2 8S,9 45,5 
Consumo 
13 0 0 0 0 0 100,0 0 100,0 99,8 0 

!Al En el cuadro 3.4 figura una descripcion mas detallada de cada factor positivo. 
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5. ESTUDIOS KONOGRAFICOS POR PAISES 

A fin de examinar los resultados obtenidos en relaci6n con cada uno tle 
los grupos, presentados en el capitulo 4 y capltulos posterio~es, en un 
contexto especlficame:1te nacional, se realizaron 10 estuH. • ' monogrAficos en 
los que se analizan los datos relativos a un pals represei.Lativo de cada 
modalidad tlpica de desarrollo observada. En el presente capltulo figura un 
breve resumen de estos estudios monogrAficos lb/. Teniendo en cuenta las 
consideraciones mencionadas a continuaci6n, los palses sobre los que versan 
los estudios monogrAficos se seleccionaron mediante una t~cnica que permite 
identificar el pals mAs tlpico de un grupo de palses. 

Aunque los palses que ~e analizan en los estudios monogrAf icos se 
seleccionaron por su carActer representativo de una determinada modalidad de 
desarrollo, no constituyen modelos perfectas de cada modalidad. Por lo tanto, 
cada uno de los 10 palses incluidos en los estudios monogrAficos debe 
COnsiderarse representativo unicamente dentro de SU respectivo grupo. 

Para el presente estudio, fue necesario seleccionar un mlnimo de cuatro 
palses africanos y tres paises de Am~rica Latina a fin de tener en cuenta 
ciertos factores de carActer institucional. Posteriormente se ampli6 este 
margen y se incluyeron algunos palses de Asia. Asl pues, la selecci6n de 
palses dependi6 de los llmites establecidos. Esto se refleja en los paiEes 
seleccionados; grupo 1: Zambia; grupo 2; Angola y M~xico; grupo 3: 
Venezuela; grupo 4; Indonesia; grupo 5: Guyana; grupo 6; Peru; grupo 7: 
Filipinas; grupo 8: Somalia; grupo 9: Senegal. 

Los 10 estudios de casos incluidos en el presente estudio se basaron en 
la metodologla para la evaluaci6n y programaci6n de nistemas de producci6n y 
consumo (MEPS), mencionada anteriormente y descrita en otro documento 17/. 
Estos estudios tienen por objeto proporcionar eJemplos concretos que c~f irmen 
las relaciones y conclusiones derivadas de los anAlisis transeccionales del 
conjunto de 64 palses y 63 variables. 

Sohre la base del marco conceptual proporcionado ?Or la HEPS, cada 
estudio monogrAfico presentado en el capitulo 5 contiene dos partes. En 
primer lugar, se presenta un diagrama de base como el que figura en el 
capitulo 3. En segundo lugar, cada diagrama va acompaftado de un resumen 
descriptivo del SIP de cada pals, desglosado por componente. La utilizaci6n, 
en cada uno de los 10 estudios, de los mi~mos nueve componentes basados en 
la MEPS, facilita las comparaciones de carActer estructural, que constituyen 
uno de los objetivos fundamentales del estHdio de las modalidades de 
desarrollo. 

Gracias a estos estudios monogrAficos fue posible examinar a fondo las 
caracteristicas del grupo, describir en forma mis detallada las modalidades de 
desarrollo y contribuir a .la evaluaci6n de los factc, .. es restrictivos y 
positivos recurrentes en cada grupo. Las estrategias adecuedas para cada 
grupo y las medidas necesarias para facilitar su plena aplicaci6n tambi~n se 
analizaron a la luz de la informaci6n proporcionada en los estudios 
monogdficos • 

16/ A continuaci6n figur~n reeumener. muy breves de los estudios 
monogrAficos. Su versi6n in extenso se pub~icar4 por separado. 

17/ Para una descripci6n completa de la MEPS y una ilustraci6n de su 
aplicaci6n, v~ase UNIDO/IS.569 "Un ptograma para el desarrollo integrado del 
sistema de reducci6n y consumo de aceites y grasas en el Peru", Serie de 
Estudios Sectoriales No. l~. 



Cuadro 5.1. lnformaci6n aeneral •obre el •ector pe1qu•ro de 101 pat111 11l1ccionado1 para fin11 de 101 e1tudio1 ~ono~ri~i~~3 

Pahe1: Guyana Mbico Ptnl Vene&uela An1ola S1n11al S011alia Zambia lndon11ia Filipi.nu Cuba 
(1rupoa) 1985 1984 1984 1984 1985 1983 1984 1983 1984 1914 1914 

Tipo de lndica- (milu de 5 2 6 3 2 9 8 1 4 7 10 
info~ci6n dorea Pobl.aci6n habitantu) 936 77.040 19.197 17.189 8.540 6.352 5.423 6.242 15 7 ,495 54,996 9.723 

I. 1. ZEE (miles ttm2) 2.700 l.400 
Zonas 2. Aguas continentalea 

(•iles 1aa2) 1812 4951 522 3000 n/a 419 1032 40 13.700 1.000 
). Lar10 del litoral (km) 430 9219 2330 2900 1650 550 2950 - 30.000 17.640 6.100 
l·. Plat.aforma (haste 200 •·) 48,60 388 

(c,1les u2) 
82,80 ?0,6 51,0 23,8 32,5 - 775 184 70 

~ :slas 13.000 7.000 

11. 1. Marinos (mile• ta) 135 3673 5100 243, 9 700 474 l(.O - 4,200 2,050 210 
R.ecursos 2. Agua dulce y cultivo 6,2 1000 n/a n/a 50 n/a - 80 1.400 950 ll 
(RMS) (miles tm) 

<» ... 
III. 1. Marinas (total} 43,5 990,5 2951,6 244 42,2 251,7!/ 19,6 - l. 713 l,502 1114, 3 
Captu-ras 2. Utilizaci6n de re:ursos 

-rinos (%) 32 27 58 - 60 53 11 - 35 60 85 
3. Agua dulce y cultivo 

(ailes tm) 0,8 144 29,6 21 - - - 67 540,2 658 13,6 
4. Utilizaci6n de recuraoa de 

agua d~lce y cultivo (%) 13 14 - - - - - 85 37 60 65 
5. lndustriale• (total) 

(ailes t•/1) 6,3/15 573,5/50 2847,6/95 110/42 63,2/100 108/60 ll,9/61 4, 7/7 112, 7/5 518,4/24 110,1/91 
6. A-rteaanalea (total) 

(miles ta/1} 36,5/85 561/50 133,6/4,5 155/58 - 70, 7/40 7,7/39 61,7/9 1.870/83 1.339,2/62 13,8/7 
7. Acuicultu-ra 0,6/l 270,4/12 302, 4/14 4/2 

IV. 1. Porcentaje de captures 
Elabo- elaborado a escala 
raci6n industrial 8 70 93 54 22 37 6i 70 80 75 S7 

2. Porcentaje de capture• 
elaborado con mftodo• 
arte•anales 0,2 !/ 0,6 l 6!/ 60 2J 27 75 40 30 10 



Cuadro S.l (continuaci6n) 

Patses: Guyana Hbico Peril Venesuela Anaola Sen•aal S011alia Za•bia lndonuia FilipinH Cuba 
Carupos) 1985 1984 19114 1984 1985 1983 1984 U83 1984 1984 1984 

Tipo de lndica- (ailes de 5 2 6 3 2 9 8 1 4 7 10 
infonaci6n do res Poblaci6n habitantes) 936 77.040 19. l\17 17.189 8,540 6.352 5.423 6,242 157,4U 54.996 9. 723 

v. Eapleo C. Sector pesquero (total) 10.000 83,l 55,0 40,0 n/a n/a n/a 50 3.000 1.300 39,2 
1, Porcentaje de e11pleo total 

(1} - 0,4 0,9 0,9 - - - - 5% 
2. lxtracci6n (ailes) !i,O 54,8 36,4 30,ll 77, 111 3611/ 6,4i/ 30 l.400 770 U,5 
3. Elaboraci6n (ailes) 0,5 28,2 18,6 10,0 2956 n/a- n/a- 20 500 320 25,8 
4. Cultivo posterior a 

la captura (ailes) 0,5 990 210 l 

VI. l. Per c'pita (kg/afto) 41,6 8,7 12,9 10,l 19,6 24,5 0,5!/ 1:, 8 13,5 33,0 17,2 
Consume:- 2. Porcentaje de pes~ado 

fresco en el consuao 
total (%) 94 40 80 65 18 40 42 25 50 65 40 

3. Contribuci6n al suain:stro ~ 
de protein• aniaal (%} 40 30 - - 80 30-80 0,3 24 60 30 16 I\) 

VU. PlB l. Contribuci6n al PlB (%) 2,5 0,5 1,24 3 - 3, l 0,8 1,0 1,7 5,0 

Vlll. l. lxportaciones netas 
(Hiles ta) 2,3 73,6 562,2 39,4 3,86 93,99 7,6 7 U,4 51,9 35 

Export a- 2. Exportaciones (aillones 
ciones d6lares u.uu.> 2~/ 453 253,l 36 5,0 52,3~/ 7,0 0,05 229,2 116,8 U7,9 

l. Porcentaje de la 
producci6n total (%) 8 7,5 53 24 6 44 87 - 3,3 

(Sector •. Porcentaje del cotal de 
pesquero) exportaciones (%) 11 1,8 8,2 r./a 25 - 1,2 2,6 2,8 

5. Hercados de exportaci6n 
als iaportantu EE.li'U., EE.UU. I u.uu., CEE, Francia, Italia Conao, Jap6n, Jap6n, uass 

Jap6n Jap6n Francia, Jap6n <:ate Zimbabwe Tailandi.a, Si.naapur, 
Italia d'Ivoire, Sinaapur Rona Kana, 

Eapafta 11.uu. 
laporta- 6. laportaciones (ailes ta) - 613 - (131,5)£/ 30, 8!/ n/a 3,6 50,l+ 6,1 135,5 
ciones 7, Iaportaciones (millones 

de d6lares EE.UU.) - - - - 1,12 28.324 2. 700 32. 200 



Cuadro 5.i (continuaci6n) 

Pahe•: Cuirana Mbico Pnol Veneauela 
<a•upo•) 1985 1984 1984 1984 

Tipo de lndica- (ailu de 5 2 6 3 
infonoaci6n do res Poblaci6n habi~antu) 936 77.040 19.197 17.189 

u.. 1. Inver•ione• 1ubernaaentales 
Finanaas en el sector pesquero 'en 

aillone• de d6larea EE.UU.) 5,8 757, l O,l 11,4 
2. Crtditos asi1nado• caao 

porcentaje del presupuesto 
total 1,0 1,1 6,2 -

~I En 1981, las capturas efectuadas por flotas extranjeraa a1cendieron a 251,7, 

!/ Valores e~presadoa en aillones de franco• CFA (actualea). 

Anaola S.neaal 
1985 1983 
2 9 

8.540 6.352 

57,2~!/ 200!/ 

0,86 

c/ Si bien Anaola no iaporta pescado, recibe la pe•ca acoapaftante capturada por l• f lota extranjera. 

!/ lnversi6n nacic~al total correspondiente a 1986. 

Soulia Zarabia lndonelia Filipinat Cuba 
1984 1983 1984 1984 1984 
8 l 4 7 10 

5.423 6.242 15 7.495 54.996 9.723 

351. 264j/ 435, 9J!I~/ 1,4,!!/ 

26 13 

e/ Estimadas. Loa ingresoa procedentes de la exportaci6n de camaronea capturado1 por eabarcacione1 nacionale1 a1cendieron a 8,76 aillone1 d1 d61are1, 
Por concepto de conce•i6n de licenciaa pesqueraa a e~barcacionea extranjera1 101 in1reao1 fueron de 184,000 d6larea y por concepto de i•pu11to1 de 
exportaci6n de ~aaarones, ~77.000 d6lares EE.UU. 

!/ Cifra correapondiente a 1980. Sin eabarao, en Moaadiahu, la capital, el conauao per c'pita 1n 1983 fu1 de 1,24 ka. 

Al 50.QOO trabajan a jornada parcial (1982). 

~I Fuente: FAO, Aauario ~stadlstico de Peaca, 19~4. 

£1 2.800 trabajan a jornada coapleta, ade.£a de 3.600 peacadorea teaporale1. 

ll Valores expreaado• en chelines SOl!lallea. De e•te 
ayuda extranjera. 

~al, ~o p rocedenr ·e fuentea 1uberr.3111entale1, 299,876 de pr••taao1 1xtranjero1 y 78.918 de 

k/ Guyana ir,cluy6 una eapr•sa de pesc,do curado con una producci6n 
u~ producci6n de aproxiaadaaente 820 ta (peso neto). 

1 J~1.. .:• (p•"o neto). 0 • ieauela incluy6 cuatro empruat d1 peacado curado en 

!/ Capturas descaraadas (at,'n) por flota extranjera. 

!,1 El total de capturaa aarinu ir.cluye 63.800 ta de capturu efectuadat per la flota nacional, 

!!1 lncluidos deseabolsos en el sector aarlcola. 

~I Abarca el perlodo 19!4-1986. 

co 
1.-1 
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El objetivo principal de los estudios 11e>nogrificos es ilustrar en foraa 
c011pleta las caracterlsticas de las distintas aodalidades de desarrollo 
del SIP. Esto se logra -.ediante la descripci6n del SIP (ex-inando la 
situaci6n de sus nueve coaponentes en el perlodo 1983-85}, la identificaci6n 
de los principales factores restrictivos para el desarrollo desde el punto de 
vista tEcnico y econ6aico, asl COllO las perspectivas de desarrollo e 
inversiones industriales 18/. TaabiEn se incluye un anilisis de las pollticas 
y estrategias aplicadas eil"cada pals, lo que a su vez sirve de base para la 
elaboraci6n y el exaaen de estrategias y medidas sugeridas para los distintos 
grupos o llOdalidades de desarrollo. 

En la presente secci6n figura una breve de~cripci6n del SIP de los 
distintos palses seleccionados. 

La estructura del SIP se presenta en un diagra.a de base que ilustra los 
nueve ca.ponentes y sus vinculaciones, incluidos diagr ... s de sisteaa 
(econ&.i.cos y flsicos), variables de carActer c011ercial co.o la capacidad 
instalada, as( coao indices de rendU.iento, como la tasa de utilizaci6n de la 
capacidad instalada. En el diagr ... de base taabiEn se indica el aarco 
institucional del SIP. Las llOdalidades de desarrollo de los distintos grupos 
y los palses integrantes de Estos se indican en el cuadro 4.2 y en la 
figura 4.2 del capltulo 4. En el cuadro S.l •~ incluye inforaaci6n de 
carActer cuantitativo derivada de los estuclios 11e>nogrA~icos. 

S.l Zaabia 19/ 

Ejemplo tlpico de los palses incluidos en el grupo 1, Zaabia cuenta con 
liaitadas posibilidades de pesca y carece de recursos industriales, energla, 
infraestructura y conocimientos tEcnicos. La mayor parte de la poblaci6n se 
caracteriza por su bajo nivel de ingresos, as( COllO de ingesti6n de protelna 
anillal. Por ello, el pescado es importante desde el punto de vista de la 
salud y la nutrici6n; sin E:abargo, para satisfacer las necesidades de la 
poblaci6n en general, su pr,cio tiene que ser accesible. La demanda de 
pescado es considerable y ha aumentado a una tasa anual de un 8,3%. No 
obstante, esta alta tasa de consumo per cApita (12,8 kg) ha comenzado a 
di .. inuir debido a suainistros insuficientes. 

Como puede suponerse, los C011ponentes del SIP relaciunados con la capture 
y las actividades posteriores a 6sta son de carActer casi coapleta..ente 
artesanal y la tecnologia utili~ada es sencilla. Si existe alg6n grado de 
.ecanizaci6n en las e.barcaciones pesqueras, 6ste se liaita a motores fuera de 
borda o pequetlos 110tores interiores a base de combustible diesel. Las 
ttcnicas de construcci6n de ellbarcaciones estAn suf icientemente desarrolladas 
en lo que respecta a la utilizaci6n de diversos materiales, entre los que se 
cuentan la madera, la .adera terciada y los plAsticos reforzados con vidrio. 
En pantanos y rlos se utilizan canoas y piragua• de fondo plano construidas 
con tablones y en los lagos se eaplean botes plataneros, de tingladillo, y 
botes de 110tor. 

l!,I Tal como se def ini6 en el capitulo 3. 

19/ Dado que estos resultados se basan en un estuclio 110nogr6fico de 
alcar.ce lillitado, son menos detallados que los relativos a otro1 palses 
incluidos en el presence capltulo. 



Fiirura 5.1. Dia11ran11. de base del ~I'P de 7&."lhi!l, 1Cl"3 
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El pescado fresco se transporta en cajas de hielo aisladas especialmente 
diseftad3s para pequellos caaiones. La tilapia es el tipo de pescado fresco mis 
popular. Otras especies se secan al calor o al sol, o se ahuaan. 
Antiguaaente Zambia solla exportar regularaente pescado salado y cortad~ a 
Zaire. En el lago Kariba se ha introducido con Exito una sardina de agua 
dulce oriunda del lago Tanganyika. DespuEs de la captura, estas "kopenta" 
generalmente se secan al sol y, una vez secas, se transportan a los 
principales mercados. Uno de los obst!culos para el desarrollo pesquero de 
Zallbia son las grandes distancias que separan los lugares de desembarque del 
pescado de los centros de poblaci6n. Estos estAn concentrados en el cintur6n 
de cobre y en las inmediaciones de Lusaka. 

Se ha demostrado que existen posibilidades de desarrollar la acuicultura, 
asl coao la piscicultura en pequefla y gran escala; sin embargo, la producci6n 
actual de cultivos s6lo asciencle a 100 t..naeladas anuales. Huchas de las 
actividades de investigaci6n y capacitaci6n siguen concentr!ndose en la 
acuicultura. 

En casi todos los aspectos antes mencio~=los, Zaabia presenta 
caracterlsticas tlpicas de los palses del grupo 1, y sus problemas reflejan 
tocla la ga.a de dificultades que eo~renta la agricultura en Africa. Zambia no 
tiene aguas earinas. Sus extensiones de agua dulce se ban reducido como 
conaecuencia de la sequla que ha afec~ado a los palses situados al norte y al 
este. 

El car,cter de la inclustria pesquera de Zaabia no ha cambiado en fo'C1118 
tangible en los 6lt:Ulos diez atlos. La falta de organizaci6n de la coawnidad 
pesquera es uno de los factores que explica el bajo rendiaiento de la 
extracci6n, lo que a su vez, obstaculiza el creciaiento socioecon6mico. Esta 
inclustria taabiEn se ve entorpecida por problemas de distribuci6n y la escasez 
de instalaciones de alllacenaaiento y conservaci6n. 

Para optiaizar sus posibilidades pesqueras, Zaabia necesita aapliar la 
piacicultura, mejorar las tEcnicas de conservaci6n y reducir las pErdidas 
posteriores a la captura. Si se contara con pequeftas plantas de fabricaci6n 
de hielo, aejores carreteras de acceso, envases .As adecuados para el pescado 
y un control -'• estricto de los procediaientos de curado, asl como del riesgo 
de contaainaci6n, podrla evitarse gran parte del deterioro. Todo esto podrla 
lograrse con ayuda de tecnologlas sencillas en pequetla escala. 

Los pescadores de Zallbia oc,. poseen experi1ncia de navegaci6n. Lf, 
introclucci6n de velas en ellbarcaciones apropiadas poclrla reducir los gastos de 
combustible y mejorar el rendiaiento econ6mico de las ellbarcaciones pesqueras 
en los lagos -'• grandes. La introducci6n de motores fuera de borda, 
efectuada por prillera vez en el decenio de 1960, si bien fue un fxito dPsde el 
punto de vista t•cnico, result6 bastante costosa, dado que los gastos de 
combustible. manteniaiento y reposici6n rebasaron la cifra esti.mada. Los 
110tores l'J6s pequellos a base de combustible diesel, 11enos veloces y enfriados 
por aire, resultaron una inversi6n ais rentable, pese a que su instala~i6n 
•~lo era posible en eabarcaciones -'• grandes. 

Las posibilidades de auaentar las pesquerlas de captura son limitadas, a 
excepei6n tal vez te la pesca al anzuelo o con redes en los lagos .as 
1randas. En algunas zonas 110 se pesca .As intensa.ente debido a la falta de 
carreteras de acceso y, por lo tanto, de un lugar de deseabarque de las 
capturas cercano. Los auaentos de la producci6n se obtendrin principal .. nte 
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gracias a la piscicultura y a la reducci6n de las ~rdidas posteriores a la 
captura. 

En el diagr ... de base, ilustrado en la figura 5.1, se resumen estas 
caracterlsticas, asl COllO las vinculaciones entre los distintos componentes. 

5.2 Angola 

Angola, junto con ~xico, pertenece al grupo 2. Este grupo incluye 
palses en que el Estado deses.pefta un papel iaportante en cuanto a la propiedad 
o a la gesti6n. Angola es un caso tlpico de participaci6n directa del 
gobierno en todos los componentes del SIP. Existe una integraci6n vertical 
ca11pleta del sistema por conducto de organiSllOs gubernaaentales. Hlasta el 
mcJ11ento no se peraite ninguna inversi6n extranjera en el pals. Se dispone de 
vastos recursos potenciales 20/. 

El SIP tiene una doble diaensi6n: se orienta ha~ia el consumo huaano de 
los productos para el mercado interno (96%) y hacia la ~rodacci6n de harina y 
aceite de pescado para la exportacibn (4%). Existe un gran mercado interno 
aapliamente abastecido. 

Las flotas extranjeras realizan la mayor parte de la extracci6n. Las 
capturas de la flota nacional equivalen a un 10% de las capturas potenc~ales, 
mientras que las efectuadas por la flota e~~ranjera representan un 50% de la 
extracci6n potencial, y s6lo una tercera parte de esta cifra, que consiste 
principalmente de pesca de acoaapaftaaiento procedente de buques arrastreros, se 
desembarca en Angola. Ho se dispone de infraestructura suf iciente para 
vigilar la pesca ilegal por embarcaciones extranjeras. $i bien existe una 
actividad artesanal, no se le asigna la debida prioridad. 

Como es caracterlstico en los palses del grupo 2, en Angola se observa un 
alto grado de elaboraci6n, a saber, un 75% de las capturas de la flota 
nacional. El principal producto es el pescado curado. Sin embargo, la tasa 
de utilizaci6n de la capacidad instalada es sumamente baja, especialmente en 
lo que respecta a la producci6n de harina de JK.Scado, la congelaci6n, la 
elaboraci6n de conservas y el secado. Un 55% de la fuerza de trabajo de la 
industria de elaboraci6n pesquera est4 e1npleada en la industria de curado y 
un 26% en la elaboraci6n de harina y aceite de pescado con un bajo nivel de 
utilizaci6n. I.a falta de suministros, piezas de repuesto y servicios de 
mantenimiento son las causas principales de la limitada utilizaci6n de la 
capacidad instalada (vfase el diagrama de base). 

2~/ Las principales especies son el jurel, la sardir.a, los cor6gonos, el 
at6n,-ros caa.arones y el cangrejo. Queda a6n mucho por hacer para optimizar 
la captura de las distintas especie•, especialmente en lo que respecta a los 
peces de aletas; actualmente se extrae aproxill4d&11ente un 28% de 1os recursos 
potenciales (incluida la acuicultura). Desde 1977 se ha duplicado el n6mero 
de eabarcaciones de la f lota, registr6ndose el mayor crecimiento en el nCimero 
de pequ6ftas embarcaciones de pesca artesanal. La flota atunera tambi'n 
auaent6 durante ese perlodo. Este crecimiento est4 relacionado con el 
establecimiento de la ZEE en 1976. 
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Si bien existe cierta infraestructura industrial de apoyo, su nivel 
actual de funcionaaiento es liaitado debido a la falta de piezas de repuesto, 
aateriales y aano de obra calificada. 

El Gobierno reconoce la importancia del sector principalmente por 
tratarse de una fuente de suainistros ali.mentarios y trata de eliainar los 
obsticulos que entorpecen su desarrollo. 

La.abundancia de recursos aarinos y de aguas interiores, asl co.o la 
infraestructura de apoyo existente y un vasto mercado interno con un gran 
desequilibrio entre la deaanda y la oferta, ofrecen posibilidades de 
desarrollo. El pescado es un eleaento iaportante del rEgillen alimentario de 
la poblaci6n e incluso existen mercados en palses vecinos (pescado curado). 
Todas estas caracterlsticas son tlpicas de los palses del grupo 2. 

Los principales factores restrictivos que entorpecen la realizaci6n de 
estas posibilidades est4n relacionados con la actual escasez de aano de obra 
calificada y de financiaci6n, y con las deficiencias de la infraestructura de 
apoyo. Deberlan adoptarse aedidas en las esferas de la capacitaci6n de ma.no 
de obra, la rehabilitaci6n de los medios de producci6n, ibfraestructura y 
servicios en el marco de un detallado prograaa de planif icaci6n y gesti6n 
del SIP. 

5.3 Kfxico 

M~ico es probablemente el pals m4s industrializado de los que integran 
el grupo 2. Ade.As, presenta un mayor grado de participaci6n del-sector 
privado en la industria. El sector publico desempefta una funci6n muy 
importante en la distribuci6n de las conservas de pescado. 

En general, MExico no enfrenta.problemas de sobrepesca. Por otra parte, 
cuenta con un gran n<-ero de centros de cultivo aculcola. La pesca de agua 
dulce, que representa s6lo entre un 7 y un 8% de la extracci6n total, sigue 
siendo insignificante. 

Lr. mayor parte de la flota es de propiedad estatal y s6lo en la pesqueria 
del at6n existen algunas empresas conjuntas con socio• extranjeros. Sin 
embargo, por lo general, no se conceden contratos o licencias de pesca a 
entidades extranjeras. 
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In los ocho W.tiaos aiios se ha elaborado apro:idaadaaente un 60% de las 
capturas. Mientras que la aayoria de las plantas de elaboracion pertenecen al 
sector privado, el Estado tiene una participacion illportante en las plantas de 
congelacion. Sin embargo, actualaente las plantas de congelaci0n de caaarones 
del sector paraestatal eaten en venta a cooperativas. 

Los productos finales son 4e buena calidad y por lo general se fabrican 
con ayuda de tecnologias ensayadas en los Estados Unidos, aunque recienteaente 
tiende a illportarse equipo llis coaplejo de fabricacion europea. In las 
plantas de congelacion y de harina de pescado de capacidad liaitada se eaplea 
equipo de calidad regular fabricado localaente. Esta situacion ilustra el 
alto grado de industrializacion alcanzado por este pais en coaparacion con los 
deaas paises del grupo. Ro obstante, solo en las plantas de atm se registra 
una alta tasa de utilizacion de la capacidad .instalada (72S), en contraste con 
la aedia nacional de 39S. 

Casi todo el pescado en conserva se destina al aercado interno. Este 
producto, jlBlto con el pescado seco y salado, tiene aaplia aceptacion en 
pueblos pequeiios y zonas rurales, donde el sector pliblico deseapeiia una 
illportante funcion en la distribucion del pescado en conserva por conducto de 
alaacenes oficiales, detallistas en pequeiia escala o alaacenes adainiPtrados 
por los sindicatos. 

In contraste, los crustaceos se destinan cada vez llis a la eJtpOrtacion o 
a los grupos de altos ingresos del aercado intenio. En 1984 se eJtpOrto solo 
1Bl 6,5% del total de estas capturas. 

La distribuci6n del pescado fresco est& a cargo de~ sector privado y se 
realiza en pequeiia o aediana escala, salvo en grandes ciudades donde existen 
centros de smtinistro al por aayor. Las iaportaciones son insignificantes y 
se U.aitan a la harlna de pescado. El consuao directo alcanzo una cifra anual 
de 10 kg per capita y el consuao indirecto de 5 kg per capita. 

En el prograaa gubenuuaental el pescado figura entre los diez productos 
basicos prioritarlos para la aliaentacion de la poblaci6n. El Goblerno aaigna 
alta priorldad a la pesca y recienteaente ha auaentado la financiacion 
prestada a este sector. Ademas, delllde 1977 el nivel de inversiones se ha 
1111ltlpllcado por us de 20. La creacion de 1D1 fondo de credito y foaento, con 
progr .... que abarcan todas las etapas del proceso, ha peraitldo lograr 
progresos considerables, especialaente en la coaercializacion y distribucion 
de las capturas. 

11 Gobierno participa en todas las fases de la actividad pesquera, &1Dlque 
en foraa ainoritaria. In la elaboracion, su participacion asciende a 
aproxilladuente 1D1 20%. In la extraccion, entre un 5 y 1Dl ~% de las capturas 
cor.responden al sector publico. 

lxlsten varias e11presas conjuntas con particlpacion del Goblerno y de 
..,reaas extruajeras, a1Dlque la participaci6n externa esta estrictaaente 
re1laentada. La actual crisis econcSmica ha~e indispensable la adopci6n de 
nueYas polf ticas y enfoques. Los tres sectores que participan en la industria 
pesquera (1ubern.1ental, privado y social (cooperativas)) requerirfan un alto 
nh'el. de coordinaci6n y cooperaci6n, asi c::HIO iaportantes inverstones 
extranjeraa. Los or1ani8110a encar1ados de la peaca han entablado 
conversaclones con el sr.ctor prtvado sobre la postbtltdad de aapltar el 
alcance de lo• arre1los de proptedad y/o 1esti6n conju..~a de plantas y 
eaba~cactoncs pesqueras existentes. 
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Los principales obst!culos para el desarrollo del SIP en llexico son la 
concentracion de los recursos en dos regiones, la falta de infraestructura de 
eztraccion, especialaente para la captura de atlin y peces de escaaa y la 
118Jlipulaci6n de sardinas a bordo. En el sector de la comercializacion, los 
principales obstaculos son la falta de una red de al.llacenaaiento en frio, la 
insuficiencia de capital de explotacion y la organizacion ineficaz de la 
coaercializacion. · 

Actualaente se registra un bajo consUlaO interno de pescado debido ante 
todo a disainuciones ~el lngreso real y a la liaitada disponibilidad de 
especles baratas. 

Laa posibllldades de desarrollo se basan en la vasta dlsponlbilldad de 
recursos, las perspectlvas favorables para la agricultura, el abundante 
81mllnlatro de energia y la alta prioridad que aslgna el Goblerno al desarrollo 
del SIP. 

5.4 Venezuela 

Venezuela es un pais tiplco del grupo 3, er los que se aslgna poca 
prlorldad al SIP. Pese a que cuentan con ~lertas posibilidades de desarrollar 
au sector pesquero, los paises de este grupo no ban otorgado prioridad a esta 
industria. Venezuela, dado SU caracter de pais exportador de petroleo, no 
desarrollo plenaaente su industrla peaquera hasta principios del decenio 
de 1980. Entre 1979 y 1985, las capturaa peaqueras &Ulllentaron en un ass. 
Venezuela se sltU. en segUDdo lugar dentro de eate gru~o en cuanto a su 
producci6n pesquera. 

11 SIP de Venezuela se basa en recursos pelaglcos y demersalea, de los 
cuales el atm es especial.aente iaportante. Venezuela es uno de los mayores 
productores de atm del llUlldo. 

En Venezuela, el a11111ento de las capturas depende prlncipalaente del 
creciaiento de la flota. Gracias a recientes inversiones, el pais cuenta con 
una flota relativ .. ente moderna. 

La lndustria de las conservas de pescado se centra princlpel.llente en la 
elaboraci6n de sardinas. Reclenteaente ae han renovado estas instalaciones, 
lo que explica el altisimo nivel de calidad logrado. 

El componente de exportaciones comenzo a revestir importancia 
en 1983-1984. Aunque el consmo intemo es relativ .. ente bajo, ha ido 
amentando rapid .. ,...,te. Casi todo el cons1110 intemo consiste de pescado 
fresco, seguido de pescado en conserva. El pescado fresco se vende al mercado 
local por conducto de canales privados. 

Dado el caracter reclente y acelerado con que se ha desarrollado su 
sisteaa pesquero, Venezuela ha debido importar la mayor parte de sus insumos 
industriales. 

El Ministerio de Agricultura es el organismo gubernamental encaraado de 
la pesca en Venezuela; sin embargo, la industria esta en manos del sector 
privado. Se tomenta la inversion extranjera mediante la constituci6n de 
eapresas conjuntas. 
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El aayor obstaculo para el desarrollo del SIP de Venezuela es el hecho de 
que la explotacion de los recursos de la plataforaa continental ha alcanzado 
el liaite potenclal estiaado y, por lo tanto, toda expansion debera basarse en 
la pesca de alt~a. Bl sector artesanal se ve entorpecldo por la utilizacion 
de equlpo poco adecuado y la escasez de nuevas tecnologias. 

Ro se dlspone de suficientes bienes int.enaedios o de capital y existen 
dificultades para illportar equipo, coao redes y artes de pesca. Los bancos 
privados no se auestran interesados en financiar este sector y result• dificll 
obtener credlto de bancos internacionales. Las noraas y politicas 
adafnistrativas relacionadas eon el SIP no se coordinan o centralizan · 
adecuadaaente. 

Los factores positivos para el -desarrollo del SIP son la actitud 
favorable a la inversion extrlllljera y la existencia de prosperas eaprePas 
conjun.tas que facilitan la transferencia de tecnologia, asi COllO de 
conociaientos en aateria de gestion. 

En resmaen, Venezuela es representativa de un grupo de paises que cuentan 
con los recuraos, industria, infraestructura y capital necesarios para 
desarrollar au sector pesquero. Ro obstante, Venezuela ee uno de loa pocos 
paises de este grupo que ha deaostrado verdadero interes por su SIP. · 

Uno de los problemas que debe resolver Venezuela, COllO la mayoria de los 
paises en que se ha dado poca prioridad a la pesca, es la necesidad de crear 
una infraestructura institucional a fin de coordinar las medidas relacionadas 
con la exploraci6n de recursos, las investigacionea, la prOllOcion y las 
finanzas. 

Venezuela tiene previato a1111entar au consUllO interno, dado que el pescado 
es una fuente illportante de proteina animal. A este fin, sera preciso mejorar 
loa componentes de extracci6n, elaboraci6n y comercializacion. 

5.5 Indonesia 

COllO es el caso en la mayoria de los paises del grupo 4, el sistema 
peaquero de Indonesia se caracteriza por un importante componente de 
extracci6n artesanal y 1ID. vasto aercado interno compuesto por grupos de bajos 
ingreaos. La pesca en aguas interiores y la acuicultura tambien constituyen 
induatrias florecientes. In la figura 5.5, que contiene el diagraaa de base 
correapondiente a Indonesia, ae resumen lo• aspectos mis salientes del sist~ 
peaquero de este pais y se ilustran las vinculaciones entre sus distintos 
componentes. 

Como puede esperarse de un gran pais archipelagico, Indonesia cuenta co~ 
abundantes recursos pesqueros. En general, estos apenas ae explotan (la tasa 
global de explotacion es de aproximadamente un 28S), exclaidas ciertas zonas 
den ... ente pobladas en que hay indicios de sobrepesca. En lo que respecta a 
los recursos de camarones y at6n, que constituyen lo• principales productos de 
e.zportaci6n, la tasa de explotacion en 1982 fue de un 69 y un 23S, 
respectivamente. Indonesia es uno de los mayores productores de pescado 
(11• del aundo); en 1984, SUS capturaa excedieron de 2,2 millones de 
toneladas. La tlota artesanal, que consta de unas 250.000 embarcaciones, 
proporciona aproxiaadamente un 98S de la producci6n total y un 99,8S del 
empleo en el sector de extracci6n. 
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Bl sector peaquero, en el que participan unos 3 millones de personas, o 
un SS de la fuerza de trabajo nacional, es una fuente principal de empleo. 
Sin embargo, el rendiaiento de la aano de obra es bajo debido al caracter de 
la ind.ustria. En 1983 la contribucion de este sector al PIB solo ascendio a 
un 17S. Adeais de aproxiaadaaente un millon y medio de pescadores, el pais 
cuenta con cerca de un •illon de piscfcultores. La Direccion General de 
Pesquerias es una de las adllinistraciones pesqueras mis grandes del llUlldo, con 
sef~ divisiones principales y f1Dlcionarios en las 28 provincias del pais. Los 
funcionarios provinciales respond.en., desde el punto de vista adllinistrativo, 
ante los gobernadores provinciales, y desde el punto de vista tecnico, ante la 
Direccion General. Exiaten cinco centros de desarrollo pesquero, otros cinco 
centros de capacitaci6n, un instituto de investigaciones pesqueras y una 
academia nacional de pesca. La Direccion de Pesquerias es el organisao 
tecnico encargado del funcionaaiento de las empresas pesqueras nacionales, asi 
coao de 21 puer•:os pesqueros costeros, dos puertos pesqueros interinsulares y 
un puerto para la pesca de altura. 

La industria de la pesca aarina es de caracter principalmen_e artesanal, 
a1Dlque existen varias eapresas pesqueras importantes, por lo general empresas 
conjuntas o estatales, que extraen sobre todo atUn. o camarones para la 
exportacion. Tambien existen cooperativas de pesca o flotas de servicios, asi 
coao un gr an nU.ero de embarcaciones comerciales us pequeiias. En su mayoria, 
estas solian ser arrastreros, pero desde que se prohibio completamente la 
pesca de arrastre en el Mar de Java y las aguas occidentales de Indonesia, 
actualmente por lo general se dedican a la pesca de cerco de sardinas. 

En las embarcaciones artesanales para la pesca en aguas interiores se 
utilizan redes de enmalle, sedal y pequeiias redes cerqueras o trampas. La 
mayoria de las canoas no est&n mecanizadas, aunque alg1Dl&B tienen motores con 
pertiga, motores fuera de borda o motores de casco a base de combustible 
diesel. 

La piscicultura se realiza principalmente en aguas salobres y produce 
sabalotes o camarones. La piscicultura de agua dulce produce una variedad de 
especies, de las cuales la carpa china es probablemente la mas popular y facil 
de comercializar. Se dispone de una red de servicios de extension y criaderos 
estatales para la industria acuicola. 

Bl pais cuenta con suficientes astilleros y aUn. dispone de maderas 
tropicales duras para la construcci6n de embarcaciones. Sin embargo, es 
necesario mejorar los tallerea locales a fin de perfeccionar la maquinaria de 
cubierta y la alineaci6n de los aparejos de popa e introducir la bidraulica. 
Tambien cabe prestar atencion al aialamiento de la bodega de las embarcaciones. 

Actualmente las exportaciones de pescado, sobre todo camarones y atUn., 
aportan ingresoa anualea de casi 250 millones de dolarea BE.UU., aunque au 
volumen representa s6lo una pequeiia parte de la producci6n total; de eata, 
1Dl 95S se vende y se consume localmente. Aproximadamente la aitad de las 
capturas marinas destinadas al consumo interno se elaboran a fin de f abricar 
productos secos y salados y, en menor cantidad, productos ahumados, en 
conserva o hervidoa en sal.muera. La mayoria de estas actividades de 
elaboraci6n se realiza a nivel de industriaa domestic••· 

La otra mitad de las capturas marinas desembarcadas lleaa al consumidor 
en forms de pescado fresco. Los auministroa de pescado freac' (y congelado) 
eatan aumentando aradualmente araciaa a la introducci6n de instalaciones mas 
modernas como equipo de tabricaci6n de hielo, congelaci6n y almacenamiento en 
frf.o. 
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Tradlclonalaente el pescado ha aido la fuente principal de protefna 
ant•l en el regillen al:laentario de Indonesia, en el que repreaenta alrededor 
de un 62X del sualnistro lnterno de proteina ..,1 .. 1, aeguldo de la 
came (23%), loa productoa lacteoa y loa hueTOS (15S). Dada la dlatrlbaci6n 
deslgual de la pobladon, el consuao por habitante ..aria conalderabl-.ite de 
una zona a otra. En 1984, el consuao anual aedlo per dpita de peacado f1le 
de 13,5 kg. El conauao per capita de pescado .a. alto ae reglatra cerca de la 
coata o de los lugares de desmbarque del pescado. Yaltarta, la capital, cuya 
poblacl6n excede de 6,5 alllones de habltantea, conatl~e el ~r aercado 
urbano de peacado y el centro hacla el cual graTita gran parte de la actlTidacl 
peaquera del pais. Se ezporta clerta cantldacl de peacado fresco a Slngapar, 
procedente sobre todo de las Yeclnaa lslaa Irias. Sin mhargo, el pr:lnelpal 
aercado para los prodactoa lndonealoa ea el Jap6a. Esto ae debe a 1aa 
actiTidadea de las nmerosas mpreaaa coajmatas Japoneaaa ezi.atentea, ad-U 
de la proxiaidad de ese pais. Deapau del Jap6n, loa Batadoa Unidoa y Europa 
son loa aercados Ilia iaportantea. 

Los procedhdentos de come1 .:iallzacl6n Yarian de 1Dl lugar a otro. En 
general, el pescado fresco se Yende en tlendas a C&rgo de coaerciantes de 
pescado locales establecldaa en lugarea fijoa. Laa tiendaa de pescado aalado 
se encuentran por lo general cerca de las zonas en que Yi'f'en los 
cons1m1idores. Loa productos de pescado seco, salado, henido en aalauera y 
fermentado siguen siendo SUllMlllente iaportantes desde el punto de Tiata de la 
oferta y el consUllO de pescado a niTel nacicnal debido a au aaplia aceptaci6n, 
bajo precio y facil alaacenaaiento y tranaporte. Tanto los peces pel'aicos 
como loa demeraales se utilizan cOllO aateria priaa. La preparaci6n que 
consiste en henir el pescado en una soluclon saline se mplea 11ay 

frecuentemente para la consenaci6n a corto plazo. Dadaa las deficiencias 
obsenadas en la tecnologia de procesos y laa practicas sanitarias, los 
productos de peacado curado se deterioran 11ay raplclallente en Indoneaia. 

En la industria de las consenaa de pescado se utilizan cul 
exclusivamente pecea peligicos, especlalaente alachas. Por lo general, la 
produccion de hari?IA de pescado se reallza paralel..ente a la elaboraci6n de 
consenas, por lo que esta prevista la instalaci6n de plantas de consenas de 
mayor capacidad, especialllente en lo que respecta a las consenas de atan. 
Sin embargo, las empresas locales de atlin en consena reciben 111111inistros 
insuficif"lltes, dado que los productores prefieren exportar el atan congelado a 
plantas de consenas extranjeras a fin de obtener aejorea precioa y pago en 
di visas. 

Se ha establecido un programa de inspecci6n y control de la calidad de 
loa productoa destinadoa tanto al conaumo lnterno como a la exportaci6n. lo 
obatante, la labor principal de loa laboratorioa de inspecci6n conaiate en 
certiflcar que loa camaronea y el atlin congelados c1111plen los requlaitoa 
neceaarioa para la exportaci6n. 

In todos lo• princlpalea lugarea de deaembarque exiaten plantaa de 
fabricaci6n de hielo, aunque no todaa aon igualllente eflcientea y ea necesario 
aejorar la calidad del agua. Loa metodoa de congelaci6n ua cOllUllea en el 
pais son lo• de congelaci6n por circulaci6n f orzada de aire y por placaa de 
contacto. La tasa de utilizaci6n de la capacidad lD8talada en eatas plantas 
a6lo asclende a aproxiaadaaente un 50%. 
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Bl Gobierno reconoce qae la dlatrlb11cian geogriflca y la capacida4 de los 
paertoa peaqaeroa eziatentea, ui c.., loa lagarea de deaembarq1ae de lu 
capturu, lu plantu de fabrlcaclan de hlelo, lu lnatalaclonea de 
alilac..,,.tento en frio y congelaclan, la conau11ccl6n y reparacl6n de 
mltarcacionea y otroa aerricloa de apoyo, aon :lD811flclentea para facilltar t!l 
neceaarlo a'laellto de la prodllccl6n peaqaera, ui c.., de loa -udatroa 
lnternoa y lu aportaclonea, en fo~ eflclente y eflcaz en faci6n de loa 
coatoa. Un proyecto actulmnte en curao por Talor de 70 lllllonea de 
d6larea BB.UV., flnanclado por el lanco Aai,tlco de Deaarrollo, time por 
objeto deaarrollar la lnfraeatructura y 11111>llar lu lnatalaclonea en nrloa de 
loa paertoa peaqueroa .U hlportantea. 

Indoneala tlene prerlato -.uar 8118 ln411Strlaa -rlnaa y 8118 fiotaa 
mercate, naTal y peaquera. Uno de loa progr_. en c:arao lDclaye la 
castraccl6n de llllea de embarcaclonea y el mejor..tento de loa aatilleroa y 
otroa tallerea de conatraccl6n naftl del paia. Bl Go'blerno ae propane 
.-tar la produccl6n peaquera con lllru a -tiafacer las necealdadea 
lnten.aa y, a la Tez, eatlaular lu aportaclonea. Sera neceaarlo -1.tipllcar 
la of erta luterna a f ln de dar abasto a laa necealdadea de la creclente 
poblacl6n y fomentar el conaumo per ciplta de peacado, cuyo auaento CODBtlt117e 
1llUl de las .etas nu~rlclonalea del paia. 

_En el dlagr ... de base lncluldo en la figura 5.5 ae reaamen eatoa 
aspenoa y ae lluatran lu vlnculaclonea entre loa diatlntoa CCJllPOllt!lltea. 

5.6 q.mma 

Guyana, \1llO de loa Batadoa que, aunque pequeiioa, tienen poalbilldadea de 
deaarrollo peaquero, conatltaye 1111 ejemplo 8U'MIM!!\te repreaentativo de loa 
paiaea del grupo 5. eo.o puede obaenarae en el dlagr ... de base, au SIP ea 
relatlv .. mte amcillo y ae orlmta hacla el c.0DB1m0 humano. Peae a n 
aencillez, cuenta con v:na eatructura aproplacla y eat& relativ..ente bien 
adll:ln:latrado, dado que tlen.e 1111 COllPOJlente adecuado de servicloa e 
:lnatalaclonea y una taaa butante alta de utlllzacl6n de la capacldad 
lnatalada. a:.te pequeiio paia goza de tantas poaibllldades de deaarrollar 
au SIP COllO loa deaia paiaea del grupo. 

Actualaente ae explota aolo 1111 20S del RIIS, aunque en el decenio de 1970 
ae reglstro clerto grado de sobrepeaca de espe~~ea de gran teaaio. G1JJ'81Ul 
Uutra 111JY blen la predoainancia del sector a •.raanal en el coaponente de 
extracci6n (otra de las caracteriatlcas del grupo 5). Mientraa que el sector 
arteaanal Slllinistra peacado fresco al ae&cado lnterno Cun 90S del peacado que 
se cons111te en el paia), la flota industrial ae especlaliza en la extracci6n de 
camaronea para el mercado de exportacion. Guyana es UDO de los pocos paiaea 
dedlcadoa a la peaca del camaron en que ae fomenta la utilizacion de la pesca 
acompaiiante. 

Aunque eate paia depencle conaiderablemente de la importaci6n de inauaoa 
induatrialea, excluidaa la• redea, ae dispone de aenicioa e instalacionea ~~ 
producci6n graciaa a las politicaa coherentea adoptadaa por el Gobierno. El 
grupo 5 ae caracterlza por UD& alta tasa de con.sumo lnterno, lo que ae obaena 
claramente en Guyana (41,6 kg per c'pita/aiio), donde el peacado repreaenta 
\Dl 40S del cona11DO total de proteins animal. Sin embargo, dado que la 
poblac16n de Guyana ea poco numeroaa (como en loa d~a paiaea de eate grupo), 
todo crecimiento aignitlcativo del SIP deberia reaultar principalmente de la 
expanai6n del mercado de exportaci6n. 

----. 



... 
! 

• .. 
• .. .. -• .. 
• .i 
• .. 
I 
! 
A .. . ... .. .. ,. 
• ... .. 

! 

I 

! 

i 

I 

. • .... .. .. 
... 0 .. ..... .... .. . ·• 
• • .. : 
I ;; -.... .... . ... ..... .. ,. . .1:. ..... ..... ., 

! 
• ; 
l.; .. . .. ~ .. - .. ... .... 
1· ·-i E . .. .. .. . •• ... . .. 
:.~ 

I ... .. 
: 
~ 
# 
i 
• • 
i 

§ 
... • 

• • .. • 
j 
• • i 

. .. .. .. -• .. 
• • : .. 
ii.i.; ....... .. ... 
.:-:1~ • :1:. . . .. . 
- u ... • u .... 

• 

.. 
~-... .. .. .... 
1: .. t 

• ·•• 1: :: ... . . .. . .. .. .. •• .. 
J§ 

! 
I 

: : : 

... 
• 

r ... .... .... 
.i ... 
i.; 
l; ..... ... • .. -· •• ,_ 
•• ,. . .... 
'! .. ... .. .. 
== I: 
u-

1 
i 
l 

i 
J 

• .. • • • • .. 
• .. 

::a . .... .. • • .: 
• ... 
• .... . .. .. ...... ,. .... . ... ·.,.. 
-:1• . .. .. .... 
:. 

0 ... .. . 
1: 
-o 
.;..; .. .. 

l 
~ 
: -· .c • -•• 

!r I 
l.! ... .... .. .. -· :1 :o •• .. ... .... ·-
I 

i 
! 
l 

i 
J 

.. 

.! .. • 
" • • 
• .. 

• ~ • • .... - . I '" I ..... .. -• .. 
• 
.!: .. 
1;; -.. .... -· . ... 
0: !O: :1:. " ... 
1 •• ... 

! 
;; .. ... 
• ; 
1 .. .. 
-• .! • .. .. 

I ·.... ~I -· " •• -· ",. 
J 

... 
gl 
": ! . .. 
. • -• .. .. 
I .... .... ,. . .. . .... ,. 

u • ·;; 
J~ 

J 

... 
.! .. 
.. e l. . .. .. •• -
i • ... • 

- 99 -

i -• , .. 
•• ... .... • 1 ·-..... .... ..... . ... . .... ! . 
i 

• • .. : 

• • 
j . .. 
i 

• • 1 ... • -.. . .. • .. 
-~ ... 
1 
i~: ..... •• ..... 
I • .. 
j 

• • .. • ... --.. 
~ 

• -: 
J 

--.. -.. .. 
i ..... -:: 
l .. --J":: . ..... .... ..... 

i.i .... -. •• . .. -. ... .. . . .. .. .. ... 

• 

! 
0 .. 

i 
ii 

:! i.3: 
u .... 

.; .s=~l 
... 0:11 • • ., .. Ill .. .. . . .. .. 

• 1-- J.:a:r =-.:: ! .. :.::: .:!"tl ......... -. . .~., 
.......... 11 "• 
!:::.!:it~lt. . .... , .............. ...... .:;: •. is ii • •• 1 ... u •• 
f I I I f f I I 

-

• .. .. • > 
• .. . • . .. - . :.& = 
:.-: I • ...... . ... ...... .. .. .. ... - .. . ... ....... .. . . . " •== . .. ...... ... . 
..;:~ 

• .! 
• • .,_ ... .. . .. .. . . -· .. .. .. .. ... . -: ... 
• • • .. .. ,.._ 
I ·: .. ... -· .. • •• .... .. .... 

• • ...... 
: r . • •• -·· .. ...... .. 
• ~ ... O! 
I;.: .; .... - .. -- .. 1:.::: .. . . . .. » ..... . .. .... .... 
:I .... . ........... 

• .I :: ... .. 
I;.• 
.! .: ! " .... .. .... 
: 
" .. -. " . . ..... ..... 
i!$ 
;ii i .. -.:.: •• :.a ... .......... 
!.! :::·: i 
:!;! i 1 E i 
11:0 ... "0 

.c ! ...... ' .. x .. 

.!: I u. ....... . .. .... ... -• • • h•• 



- 100 -

Bl Gobiel'llO f a.enta el deaarrollo del SIP y le aal&Jui directllae!llte ana 
tereera parte de loa rec:anoe destlnadoa a la agrlC111.tura. Se pruta 
uiat:encia a la llQOri• de loa camponentes en el marco de 1Bl enfCMl1H! de 
onaaclOn. lnt:egrado. Bdat:e ana actitllll faTOrable a la laTerai6n ezterna y 
en la peaca del ~ en gran escala pret-1Ba la participacl&n eztranjera. 

Otraa poai'billdadea de deaarrollo podri- surgir ccmo conaecuencia de la 
subat!llzacl&n de ciertaa eapeclea marlnaa y de agaaa continea.tales. Dado que 
la ordaaci6n del SIP n adecuada y erlaten recuraos peaqueros am no 
aplotados, ea posible lograr 1Bl deaarrollo aostenldo siempre y cundo se 
~t:e con apoyo .. flclente. Segtin los plmea de deaarrollo de Gayaa, 
d11rate el periodo 191~1919 la prodacci&n pesquera deberia aUMDtar en 
'Im 22S, con -. ereclaleat:o eQ111.llbrado de loa aectoru art:esnel e 
t-.t:rlal. Craciu a eate awmeat:o ae espera a!jorar la matriciOn. de la 
poltl.aeiOn. local, f-t:ar la aeguridad allmen.tarla y est1-lar los lngresos de 
aportaci6n. 

Laa ineflcienciaa actuales del SIP de a.y..... ae relacioaan con cierta 
abat:llizaci6n de los recuraos pesqueros marlnoa y de aguaa cont:lnentalea y 
con las perdidaa posterlores a la captura. Batre los fact:ores que suelen 
cauaar est:e funcionllllient:o ineffciente ae C1H!Dtan la falta de capital de 
lnYeni6n, aai ccmo de Dlle'Ya& tecnologiaa para aplotar los recuraos 
!nauficient:meate 11tllizados y aprOYechar la pesca acOllp9iiente, la escase& de 
profealoaales calif icadoa y de tecnologias apropiadas 7 la i.lSUficiencia de 
lnf raest:ractura Wsica para la dl8t:rlbac.i6n, especlalllente en las zonas 
rarales. 

La falta de capital de inYeraion tanto p\lblico COIMI pri•ado se debe a la 
aituacian econOaica general, asi COllO a la falta de conocillientos sobre los 
recuraos diaponibles y a una actitucl desfaYorable rea.,ecto de loa 
iDYeraioniatas eztranjeroa. El aaaento de la producci6n sobre la base de las 
ill'Yersione. actuales se Ye obstaculizado por la falta de infraeatructura 
mica, eapecialaente en ZODa8 ruralec, y el caracter deflciente de los 
aerYicios ind11&trialea. A au yez, esto se debe prlncipalllente a la falta de 
financiaci6n interna y diYiaaa. Por una parte, las deficienciaa de las 
inatalaciones costeras en las zonas rurales (hielo, alaacenaaiento en frio, 
alaacenaaiento de p~ces, 1111elles y darsenas) tienen cOJUtecuencias ad•eraas 
para las eabarcaciones arteaanales, QUe deben diaponer de tieapo adicional 
para completar cada viaje de lda y vuelta y, por otra, redundan en aayores 
perdldas posterlores a la captura. La lillitada disponibilidad de piezaa y 
110tores de repuesto y otros eleaentos necesarios para la pesca entorpece el 
fmicionaaiento de la flota pesquera. 

Los recursos aarinos, sa11ados a las capturas potenciales estiaadas en 
aguaa continentales, ofrecen valiosa• posibilidades de desarrollo que no se 
aprovechan pl-.aente, salvo en lo que reapecta a la explotacion de caaarones 
1randes. La flota industrial es bastante n1111erosa y esta en funcionamiento, 
aunque es deaaslado especializada. Por lo general, se dispone de 
conoc:lllientos adecuadoa de las tecnicas de captura de las eapecies actualaente 
e:xplotadas. Tanto el sector artesanal como el induatrial cuenw:an con 
capacidad suficiente y podrian utllt-:.arla en forma Ilia productiva. Dadaa la 
necesidad de introducir practicaa de ordenaci6n en la peaca de caaarones 
1randes y la deaanda de pescado fresco no satisfecha, la actual capacidad de 
elaboraci6n en tierra es suf iciente para el conaUllO h\llAno directo y la 
exportaci6n. La altg prioridad aaianada a la pesca por el c;oblerno, asi coao 
•u actlva participaci6n en el sector, tanto directa como indirectaaente, en 
calldad de abastecedor, productor y di•tribuidor, fomenta conaiderablemente 
las po•ibllidades de lo&!•r 1Dl .. yor desarrollo pesquero. 
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Los requlsltos para el creclalento de este sector y la a~llcacl6n 
a&tlafacto~la de estrateglas de desarrollo son los slgulentes: 
inYeatlgaclones relaclonadas con la pesca aaritiaa y la aculcultura, aejoras 
m las tecnicas artesmiales de pesca y las lnstalaciones aarlnas en los 
lugarea de desellbarque en zonas rurales. Estos requlsl tos son cOlllllles a la 
aayoria de los paises en que se observa esta detenalnada aodalldad de 
desarrollo. 

5.7 Peri 

El Peri pertenece al grupo 6. La prlaera caracteristica de este grupo es 
el caricter fluctuante de sus recursos. Las capturas del Peri ban oscllado 
entre 12 alllones de toneladas y su nl•el actual de 3 alllonea. Ad-a., 
actualaente la -yor parte de las capturaa consta de aardlnaa, alentras que en 
el decenlo de 1960 y principlos del decenlo de 1970 conslstia princlpal.aente 
de anchoas. 

En general, los recursos pesqueros del Peri estan insuflclentmente 
explotados, debido sobre todo a la falta de conocialentos biologlcos sobre las 
eapecles. 

El componente de extraccion se caracteriza por la baja tasa de 
utlllzaclon de la capacidad instalada de !a flota. Ade.is del exceso de 
capacidad instalada, se carece de infraestructura y tecnologia para capturar 
especles deaersales aediante la pesca de arrastre. Es por ello que los 
recursos peligicos son los aas iaportantes del Peri. 

La segunda caracteristica Ilia laportante de este grupo de paiaes es su 
vasta infraestructura de elaboracion industrial. El Peri dispone de una 
enorae cantidad de harina de pescado para piensos aniaalea (aproxiaadaaente 
un 11% en 1914). Ade.is, su capacidad instalada es considerable gracias a un 
exceao de inversiones .. ahas en la industria de la harina de pescado, durante 
el periodo de auge de la pesca de la anchoa, y en la industria de las 
conaerYas, COllO consecuencia del creciaiento desordenado que tUYo lugar a 
fines del decenio de 1970 y prlncipios del decenio de 1980. Ray indicaciones 
de que esta vaata capacidad inatalada no volvera a utilizarae debido a c .. bios 
ecologicoa ocurridoa en el mar peruano. 

Actualaente taabien ae obaerYa una utilizacion insuflciente de la 
capacidad de elaboracion de productoa congeladoa debido al bajo nivel de loa 
precioa internacionales. 

La tercera caracteriatica de loa paises de eate grupo ea au liaitada 
deaanda interna. Bl consumo interno aedio del Peri ea relativaaente bajo para 
un pafs con una explotacion peaquera tan considerable. Casi todo el peacado 
que ae consume internaaente ea fresco; en caabio, un 16% del peacado 
congelado, un 56% del peacado en cGnaerYa y un 71% de la harina de peacado se 
deatlnan a la exportacion. Esta ea una importante caracterfatica cOllUn a loa 
pafaea de eate grupo. 

Loa productoa peaqueroa ae eoaercializan por eonducto de una eapreaa 
,Ubllca (llaaada EPSBP) y de eapresaa prlvadaa. La altuaelon de loa inaUllOa 
lndu.trlalea en el .. reo del SIP del Penl refleja el nlvel de 
lndustrlallzaci6n y las condlclonea imperantea en loa paiaea de Allerl~a Latina 
(que conatltuyen mayoria en eate grupo), a saber, la capacidad de eatoa pafaea 
de produclr una gran parte de loa inaUllOa neeeaarioa, excluldo el equipo de 
elaboraei6n mas c011plejo. 
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La ind11Stria de las conservas fun.ciona con elevados gaatoa fijos. lo que 
expllca su llaitada coapetitividad. Ade.is. eata induatria ae ve afectada por 
el bajo precio de los procluctos finales en el aercado internacional. La 
tnc;.JStria de curado apenas reviste laportancia actualllente 9 aunque tiene 
perspectivas proaetedoras. El SIP del Peni es especialllente laportante dado 
que los procluctos pesquerc.s representan una tercera parte del collSUllO total de 
protein& anlaal; ademis. el SIP proporciona aproxiaadaaente un 10% del ingreso 
total en divises. Sin ell!>argo 9 los recursos asignados a la pesca no 
constituyen por lo general una parte considerable del presupuesto total. 

El Kinisterio de la Pesca es el organisao publico encargado de la pesca 
en el Peni. Bo obstante 9 en el sect.or partlcipan otros organisaos publicos 9 
'.&ai cOllO organizaciones privadas. En general. el Gobiemo tiene un alto grado 
de participacion en los distintos c011ponentes del slate.a de pesquerias. 

Dos eapresas pliblicas participan activaaente en el proceso de extraccion 
y las restantes son eapresas i•rivadas asociadas. El Estado tiene el aonopolio 
de la elaboracion ~el pescado entero para la produccion de harina Je pescado. 
Las eapresas privadas solo tienen derecho a fabricar harina de pescado COD los 
residuos del pescado soaetido a otros tipos de elaboracion COllO el pescado en 
conserva, congelado y curado. Ade.is, existe.otra empresa publica 
especialaente encargada de comercializar el pescado congelado. 

Aunque el alto grado de participacion del Gobierno es un factor 
laportante en el Peni 9 no constituye necesariaaente una caracteristica de este 
grupo. 

Uno de los principales obstaculos para el SIP del Peni es el caracter 
fluctuante de los recursos. junto con la carencia de investigaciones 
cientificas sistemiticas sobre los recursos marinos. La flota es anticuada y 
no se utiliza plenamente. La capacidad de las Industrias de congelacion, 
conservas y harina de pescado es excesiva. lo que afecta adversaaente la 
eficiencia econ6mica de! SIP. 

Los aercados estin restringidos por los precios internacionales.(en el 
caso de los productos congelados), asi como por la reducida demanda interna 
resulcante del bajo nivel de ingresos y la poca familiaridad de los 
conaumidores con los productos pesqueros elaborados. 

El Peni ti~e posibilidades de ampliar sus mercados interno y de 
exportacion y, en general, dispone de insumoa industriales suficientea. 

Dado que el Peni desea aumentar su comercio de exportaci6n deberia 
preatar especial atenci6n a la producci6n de harina de pescado, que ya 
conatituye una fuente de diviaas. Este paia tambien ae propone ampliar el 
mercado interno aumentando el auminiatro de peacado congelado y promoviendo la 
industria de! peacado curado. Se deberian apoyar las peaqueriaa arteaanales 
mejorando la infraestructura existente. 

5.8 Filipinas Zl,/ 

Aunque de caracter principalmente artesanal, la industria pesquera de 
Filipina• cuenta con un fuerte sector comercial privado, tanto en lo que 

Zl,/ Esto• result.ados se basan en un estudio monografico parcial y, por 
lo tanto, son menos detallados que 101 datos sobre lo• demas pafses incluidos 
en el presente capf tulo. 
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respect• a la pesca aaritiaa COllO a la acuicultura. Si bien el Gobierno 
otorga gran prioridad a la pesca y asigna recursos considerabl;:!S para su 
ordenaci'On y deaarrollo, la induatria derlva su iapuls~ princi~l.aente gracias 
a intereses coaerciales o e11presas privadas. Esta es una caracteristica coaUn. 
~e los paises del grupo 7. 

La industria pesquera de Filipinas deseapeiia ~ iaportante papel en la 
econoaia del pais. En 1915, el sector pesquero propc;rciono e11pleo a 
apr~dadlellte un llillon de personas, de las cnales un 22% se dedicaba a la 
pesca en ag1laS interiores y el resto a la pesca aaritiaa. Una gran parte de 
la fuerza de trabajo esti relacionada con el subsector de las pesquerias 
artesanales. El pescado es la fuente principal y ais barata de proteina 
animal y represents 1Dl 62% de la ingestion tntal de dicha proteina. 

En la fl~~· 5.a, el diagr ... de base de Filipinas 1mestra un slate.a 
relativaaente sencillo compuesto por tres sectores de produccicSn principales: 
el sector aarino INllicipal (o artesanal), el sector aarino coaercial, y el 
sector de la acuicultura. La aayor parte de las capturas (11D 62%) estin a 
cargo de pescadores arteeanales que utilizan por lo general canoas con 
arbotantes conocidas COllO "ba.rcas•. La pesca de peligicos se realiza en 
mbarcaciones siailares IUis grandes y provistas de "bollbas•, con ayuda de 
redes de atraccion vertical o de cerco. En las canoas Us pequeiias, llUChas 
de las cuales estin aecanizadas, se utilizan principalaente sedales o redes de 
enaalle. Los pescadores aunicipales viven en aldeas o -barrios• diseainados 
en distintas ~artes del pais, a1Dlq~e la aayoria de ellos se concentra en las 
Islas Visayan, que forman el nucleo del archipielago. En la isla principal de 
Luzon, situada en el norte, la actividad pesquera es relativaaente aenos 
intensa, a11Dque alli se encuentra el principal aercado de pescado, en la zona 
aetropolitaua de Manila. 

Las flotas coaerciales pueden clasifir,arse en tres grupos: pequeiios 
arrastreros, barcos con redes de extraccion vertical y cerqueros para la pesca 
del atUn. Los pequeiios arrastreros extraen caaarones en aguas de bajura, los 
barcos con redes de extraccion vertical capturan sardinas y anchoas y los 
cerqueros se dedican a la pesca del atUll en aguas de aedia altura. En los 
caladeros de bajura, intensaaen~e explotados, se producen frecuentes 
conflictos entre los arrastreros coaerciales y los barcos equipados con redes 
de extraccion vertical, por 1D".a parte. y las flotas artesanales, por otra. La 
legislacion vigente tiene por objeto proteger a los pescadores artesanales 
locales, a11Dque rara vez se aplica estrict•ente. Sin emb,.rgo, COllO las 
fl~tas atuneras faenan lejos de la costa y a aenudo eaplean a pescadores 
locales a fin de capturar especies de atUll mas grandes con ayuda de sedal 
largo sujetado aanualaente o atrapar escuelas de tUllidos en bahias con redes 
de cerco auxiliares, no entran directamente en competen~ia con ellos. 

Las empresas coaerciales o los vendedores de pescado taabien disponen de 
eabarcaciones para el transporte de las capturas, las cuales deseapeiian una 
illportante funci6n en el suministro de pescado procedente de la1 Islas Visayas 
y Palavan al vasto aercado de Savotas (Manila). Savotas es un aercado de 
pescado grande y bien organizado que funciona sobre la base de un tipt> de 
reaate caracterizado por la practica de la "postura ausurrada". 11 conaa10 
per capita de pescado asciende a 33 kg, del cual un 77% correa.ponde al pescado 
fresco y el resto al pescado curado. Sin e11bar10, la distribuci6n geografica 
de la poblaci6n y, por lo tanto, el conallllO de pescado, son s1111a11ente 
disparejos; esto se debe a una aerie de factores, uno de lo• cuales es quiza 
la falta de una infraestructura de sistema adecuada. Los grupos urbanos de 
altos tnaresos de la ciudad consmen las especies us costoHs. La mayor 
parte de la poblac16n utiliza anchoas secas, conocidas como "dillie•" o 
sabalotes, llaaados "ban&u•"· 
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Por lo general. la acuicultura se realiza en. lagunas de agua salobre en. 
distintas panes de las islas. In estas laglBUls solian cultbarse 
principalaent~ sabalotes 11 pero actualaente se eaplean cada vez llis para el 
cultiYO de c ... rones 11 que es una especie de mayor valor. lluchas de estas 
laglBUl& son eztenaas y se ban desbrozado zonas en.teras de bosques de 11&Dglares 
para su construccion. Las repercusion.-.s de estos acontecf.al.en.tos para el 
aedio allbiente costero 11 asi COllO el hecho de que la poblacion tiene cada vez 
aenos acceso a la costa 11 son aotivo de gran inquietucl. Otro probleaa es la 
contaainacion causada por los desechos industriales (de la aineria) y las 
sustancias qui.teas empleadas para liapiar las nuevas laglBUlS. Los arrecifes 
de corales .uestran las consecuencias adversas de la sobreexplotacic>n a que 
ban sido sometidos a fin de satisfacer el comercio turistico 11 asi coao de la 
pesca con d:bulaita 11 que aiia se practica en algunas zonas. 

La laglBUl de Baz11 UD gran Iago de agua dulce poco profmulo situado en la 
zona oriental de la ciuclad de llanila es uaa fuente considerable de pescado; 
sin eabargo 11 debido a la proliferacic>n actual de cr!aderos de peces y a la 
contaainacion, es poco probable que se ll&Jltenga la producci0n pese a repetidos 
esfuerzos por resolver estos coaplejos probleaas. 

En los diez ultiaos aiios la produccion pesquera de Filipf nas ha aUllentado 
a la relativaaente alta tasa aedia andal de 1Dl 4,7%. Existe 1Dl prospero 
c011ercio de subproductos de la pesca para la industria turistica basado 
fundaaentalaente en las conchas de capis y el ucraae.· Las Industrias 
domesticas taabien f abrican salsas de pescado y productos en sallluera 
facilaente c011erciallzables. 

Las exportaclones conslsten principalaente de caaarones y atiia. Taabien 
se exportan alg1Dlos productos secos (cal ... res, anchoas) y pastas de pescado. 
En 1984 las exportaclones de pescado excedieron de 116 aillonPs de 
dolares EE.UU. 

La Direccion de Recursos Pesqueros y Acuiticos, que actual.mente forma 
parte del Ministerio de Agricultura, aclllinistra las pesquerias. El nuevo 
Gobierno esta reorganizando la aclllinistracion y es probable que se produzcan 
caabioo de caracter institucional. En 1987 se inlciara 1Dl nuevo plan 
quinquenal de desarrollo pesquero. Existe una red de escuelas e institucionec 
superiores especializadas que imparten formacion y capacitacion en materia de 
pesca. 

En la figura 5.8 se resum~n estoa elementos y se iluatran las 
vinculaciones entre los distintos componentes del sistema. 

5.9 Somalia 

Somalia pertenece al grupo 8, que se caracteriza por un bajo nivel de 
induatrializaci6n. Si bien cuenta con considerables recursoa marinos, no 
dispone de la industria ni la flota necesarias para explotarlos. Somalia 
extrae solo un 10% de sus recursos potenciales. 

Este pais refleja pertectamente la talta de industrializaci6n de los 
paises del grupo 8. Las capturas de la tlota industrial, cuando esta esta en 
f1Dlcionaaiento, se elaboran invariablemente a bordo en el mar. Ello entrana 
la selecci6n, evaluaci6n y almacenamiento del pescado en bodegas de 
conaelaci6n. Lueao el pescado es transportado al mercado de exportac16n en la 
embarcaci6n pesquera, o se traslada directamente • una embarcaci6n de 
transporte en el mar para ser exportado. 
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Aunque en SOlllllia ezisten tres fabricas de conservas, una de ellas esta 
cerrada y las demas son antiguas y pequeiias y no producen sino varios cientos 
de toneladas al aiio. 

En la costa septenttional hay una instalacion de alaacenaaiento 
refrigerado ) congelacfon que nunca ha entrado en funcionaaiento. Solo eziste 
una instalaci6n de alaacenaaiento refrigerado con una capacidad de 
900 toneladas, y se esta construyen~o otra de 400 toneladas d~ capacidad. 

E~ 3alado y secado son las principales f oraas de elaboracion de la pesca 
artesanal. Aunque cierto porcentaje de la-produccion se destina al consUllO 
local, gran parte de ella se ezporta. Esta elaboracion se realiza 
practicaaente sin insuaos industriales. 

El consuao de pescado es deaasiado bajo: solo asciende a 0,2 leg per 
cipita/aiio. Aoellis de las dificultades para distribuir el pescado a la 
poblaci6n de zonaa interiores, por lo general, el pescado no goza de 
aceptaci6n por aotivos sociales y culturales. 

En general, SOlllllia carece de insumos y servicios, y su infraestructura 
es deficiente. Dada su participacion en todos los aspectos del proceso, desde 
las actividades de subsistencia hasta las operaciones de los grandes 
arrastreros, el Gobiemo es el factor individual mis influyente en la 
lnduatria pesquera. 

El Gobiemo ha sido el linico propietario de la flota pesquera industrial 
y el anico so~io en las eapresas ~onjuntas con entidades extranjeras. El 
Estado controla la venta del pescado y la exportacion de pescado seco por 
conducto de una e.apresa paraestatal. Se esta modificando la politica 
gubemaaental a fin de permitir un mayor grado de privatizacion, lo que ya ha 
redundado en una mayor viabilidad de las emrresas mas pequenas. Las 
cooperativas son la base de la organizacion pesquera artesanal. 

El Gobie~uv ha asignado gran prioridad al sector pesquero. Ro obstante, 
para desarrollar el SIP, es necesario adoptar medidas en forma mas intensiva 
con mlras a mejorar la deficlente flota industrial, las embarcaclones 
artesanales, las fabricas de conservas y las instalaciones de almacenamiento 
en frio. 

La deficlencla mas grave ha sldo la incapacidad de generar fondos para 
mantener los bienes de capital en f1Dlcionamiento; ademas, seria necesario 
adoptar 1Dla estrategia clara para el desarrollo del SIP. 

In el componente de extraccion el maj'·c.r obstaculo es la irregularidad con 
que se dispone de recursos de alto valor. Los recursos estan situados lejos 
de los centros de infraestructura y servicios, y la cadena de comercializaci6n 
no funcio1;.a debidamente. Las plantas de elaboraci6n no disponen de servicios 
adecuados. El consumo interno es muy bajo y el pescado no tiene aceptacion 
entre la poblaci6n. La infraestructura industrial basica es deficiente, lo 
que se refleja en la falta de piezas de repuesto y el caracter rudimentario 
del equlpo. 
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5.10 Senegal 

Senegal se cuenta entre los paises del grupo 9, integrado por 
exportadores potenclales; ademis, es uno de los prlncipale_ i)&ises pesqueros 
de Africa. La actlvidad pesquera contribuye al PIB en un 5,7% (un 60% de 
valor anadido industrial), con una tasa aedla anual de creciaiento de un 13%, 
en COllP&raclon con un 5% en la agricultura y un 9% en la cria de ganado 
(1964-1982). 

El SIP esta orientado hacia el consumo human.o; la industrla de 
elaboracion proporciona al aercado de exportaci6n un pequeno coaponente de 
harlna de pescado (vease el diagr ... de base). Las aguas del Senegal se 
cuentan entre las ais ricas del llUlldo en recursos (peliglc~s y deaersales). 
Existe un buen slsteaa de vigilancia y ordenacion de los recursos. Sin 
embargo, las especies deaersales sttuadas cerca de la costa han entrado en 
sobrepesca. Se dispone de instalaciones de investigacion y capacitaci6n 
adecuadas. 

COllO en todos los paises del grupo 9, las posibilidades de desarrollo 
del SIP del Senegal son considerables. Actualmente el Senegal extrae entre 
un 50 y un 60% de su RMS. El sector artesanal es un eleaento iaportante 
del SIP, al igual que en los paises del grupo 5, dado que extrae mis de 1Dl 60% 
del total de las capturas marinas y proporciona un 90% del eapleo en el sector 
pesquero del pais. Ademis, el sector artesanal es el mayor abastecedor de 
pescado para el consumo interno. 

La flota industrial incluye un componente senegales de un 70% y se 
especializa en productos para la exportLcion. En los mercados de exportacion 
se observa una division de los prGductores senegaleses. El mercado regional 
absorbe un 57% de las exportaciones. Alrededor de un 60% de las capturas se 
elabora y casi toda la producclon se exporta; el sector artesanal extrae 
un 15% de las capturas nacionales destinadas a la elaboracion. En el sector 
de la elaboracion se observa una baja tasa de utilizacion de la capacidad 
instalada. 

Loa indumos industriales para el sector artesanal se producen localmente; 
sin embargo, todos los demi& insumos se importan. 

Como es caracteristico en los paises del grupo 9, el Gobierno asigna gran 
~rioridad al sector pesquero, aunque su participacion es limitada. En los 
planes financieros se da prioridad al sector industrial. El nivel de consumo 
es considerable (24,~ kg per capita/ano). Tal vez sea posible aumentar el 
consumo, habida cuenta de la poblacion del pais, aunqu~ para ello sera 
necesario mejorar la infraestructura de dirtribuci6n y comunicaciones. El 
pescado suministra un 50% de la proteina animal. 

Un obstaculG important~ para el SIP esta relacionado con la 
disponibilidad de esper.les aptas para la exportaci6n, que actualmente han 
alcanzado un nivel 6ptimo de explotaci6n as{ como con el caracter migratorio 
de lo• t\inidos. La ordenaci6n actual de los rec~rsos afecta adversamente al 
sector artesanal. La flota industrial es anticuada y la tecnologia empleada 
no es la mas eficaz. Los costos de elaboraci6n industrial son elevados y se 
reaistra un bajo nivel de utilizaci6n de la capacidad instalada. En la 
elaboraci6n artesanal se emplean metodos primitivos que afectan la caliiad y 
el rendimiento; debido a las perdidas considerables en este sector, el nivel 
t.ecnol6gico de la elaboraci6n artesanal ha quedado rezagado respecto de los 
progresos logrados en el compo11ente de extracci6n artesanal. Se carece de 
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infraestructura para la c011erclalizacion del pescado en zonas interiores. Los 
circuitos de c011ercializacion de las exportaciones regionales son 
deficientes. Actualaente no se tiene en cuenta la necesidad de aprovechar el 
pescado, que es un alhaento poco costoso, como fuente de pr~teina para el 
aercado interno. 

Los factores positivos para el desarrollo futuro del SIP son los 
abundantes recursos marinos, una demanda interna potencialaente grande y un 
aercado de exportacion solidamente establecido, adeais del nivel aceptable de 
servicios e infraestructura industriales y la alta prioridad que asigna el 
Gobierno al sector pesquero. 

La expansion del SIP requerira una evaluacion de las poblaciones icticas 
de alta mar, una racionalizacion de los derechos de pesca en la zona costera a 
fin de proteger y promover la pesca artesanal, la aodernizacion de la flota, 
la introduccion de tecnologias de captura mis eficaces y el aejoraaiento de 
los sistemas de comercializacion a fin de adaptarlos a los aercados africanos. 

5.11 Cuba 22/ 

Cuba, como los paises del grupo 10, es uno de los pocos paises incluidos 
en el estudio que pesca en aguas internacionales fuera de las zonas econ6micas 
exclusivas. La Republica Democratica Popular de Corea, tambien perteneciente 
a este grupo, es otro de estos paises. Dada la limitada extension de sus 
aguas, Cuba tambien pesca en las ZEE de otros paises del Caribe y 
Centroamerica, ya sea con arreglo a licencias o acuerdos previos. Sus flotas 
de aguas distantes faenan en los Oceanos Atlantico y Pacifico. El diagrama de 
base ilustrado en la figura 5.11 contiene un resumen dP.l sistema pesquero de 
Cuba y las vinculaciones entre sus distintos componentes. 

La flota de arrastreroc. de altura de Cuba consta de 30 buques de arrastre 
por popa apoyados por seis embarcaciones de transporte equipadas para la 
congelaci6n. La flota de altura, integrada por 19 barcos palangreros para la 
pesca de atUn y un buque cerquero faena en todo el Atlantico central. En 
otras 49 embarcaciones de madera se utilizan sedales sujetados manualmente, 
palangres y sedal de currican para los peces de arrecifes, tiburones y 
caballas grandes. Muchas de estas embarcaciones pescan dentro de otras ZEE 
con arreglo a acuerdos bilaterales y a menudo cuent.llt con el apoyo de pequenas 
lanchas auxiliares. 

La flota cubana que faena en aguaa nacionalea incluye unos 1.900 barcos 
para la extracci6n de langostas, camarones y peces de escama a lo largo de la 
costa. La organizaci6n de todas las flotas esta a cargo de lS empresas 
pesqueras estatales, la mayoria de las cuales cuenta con sus propias 
dependencias de mantenimiento de embarcaciones y manipulaci6n de las capturas. 

'l.J../ Estos resultados se basan en un eatudio monografico parcial y, por 
lo tanto, son menos detallados que los datoa aobre los demas paise8 incluidos 
en el presente capitulo. 
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La produccl6n pesquera total se ha eatabilizado en casi 
200.000 toneladas; de estas. aprozillad.aente 11D 2G% ae destina a la producci6n 
de barina y aceite de pescado. El principal puerto pesquero ae encuentra en 
La Babana y esta equipado para prestar aenicioa a grandes ellbarcaciones 
peaqueraa de al t~ca. ilrededor de 1ID 60% de las captures ae soaete a 
elaboracion y exiaten uaaa 16 plantas de elaboracl6n y ellbalaje. aeis fabricas 
de canaenas y 12 inatalaciones de ref rigeraci6n apoyadas por f lotaa de 
c..iones refrigeradoa y aialadoa. 

Aproziaaduaente la Iii.tad de la producci6n ae '1iatr~buye por cond.uctoa 
institucionales y la parte restante por conducto '!e alaacenes estatalea. El 
coiunmo de pescado ea considerable: ez:cede de 17 kg per capita. CUba ezporta 
.as de 35.000 toneladaa de eapeciea de alto Talor e laporta 41.000 toneladas 
de eapecies ais baratas. ad..U de productoa de harina de peacado. En 1913 
las ezportacionea alcanzaron 1ID Talor de 157 llillones de dolares EE.OU. y las 
iaportaciones 36 aillones. 

Se preata cada Tez .as atenci6n a la acuicultura y el Gobiemo ha 
eatablecido diez criaderos de pecea con Ulla producci6n potencial de 
20 aillonea de pececilloa al aiio • en su aayoria tilapias y carpaa. La 
piacicultura aarina aiin se encuentra en la etapa de inTeatigaci6n. a1Dlque 
taabien se realizan esfuerzoa en eate sentido. 

El Gobiemo proporciona enseii•nn de caracter tecnico al personal de la 
industria que trabaja a bordo de las ellbarcaclonea y en la coata. Segiin 
eatiaaclonea correapondientea a 1912. la industria pesquera emplea a 
13.482 trabajadores en el sector de las capturas y el cultivo. y a 25.763 en 
la elaboraci6n y distribuci6n. 

La estrategia futura del sector pesquero consistira en aantener la 
produccion aarina, aUllentar la produccion acuicola y aejorar o diversificar la 
elaboracion a fin de lograr una utilizacion optima de los recursos. aU11entar 
el mapleo y aejorar el rendiaiento econO.ico. 
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6. CAIACIEalZACIOB DE LOS SIS'IEMAS DE PESqUDIA 

Al resumir los principales resultados del anllisis del sector pesquero 
cOllO sistema integrado en 64 palses, el presente capltulo tiene un prop6aito 
triple. 

In primer lugar, se ofrece un paaor ... descriptivo de las relaciones _ 
entre los ca.ponentes, factores positivos y obsticulos del SIP, a fin de 
lograr una .ejor c011prensi6n de las aodalidades de desarrollo identif icadas en 
el capltulo 4. 

In segundo lugar, el resumen de los principales resultados proporciona un 
coojunto de bechos que ayudan a coaprende~ los diversos aspectos del sector 
pesquero en palses en desarrollo. De este aodo, la inforaaci6n incluida en el 
presente capltulo esti.mular' los debates encaainados a exaainar las causas de 
la situaci6n actual del SIP de los distintos palses en desarrollo. Esto a su 
vez proporcionarl una base para elaborar estrategias futuras. 

En tercer lugar, el resumen de los principales resultados proporciona el 
aarco, la base y la 110tivaci6n para la selecci6n y elaboraci6n de las 
estrategias y "M!didas de desarrollo presentadas en el capltulo 7. Para ser 
eficaces, las estrategias y .edidas necesarias para asegurar su aplicaci6n 
deberln no s6lo tener en cuenta los obstlculos que entorpecen el desarrollo, 
sino taabiEn aprovechar al aixillO los factores que puedan fo.entar dicho 
desarrollo. 

El presente cap(tulo consta de tres secciones. En la secci6n 6.1 figura 
un anllisis de los nueve coaponentes del SIP resultantes de la aplicaci6n al 
sector pesquero del enfoque siste.Atico basado en la Hetodologla para la 
evaluaci6n y progra.aci6n de sistemas de producci6n y consUllO (MEPS). Esto 
incluye un exa.en de cada component~ y de las vinculaciones entre los 
distinto2 componentes. En la secci6n 6.2, luego de una breve descripci6n de 
su frecuencia en los distintos continentes, se analiza la for.a en que los 
factores positivos y restrictivos del SIP se relacionan entre sl. 

6.1. Caracterizaci6n de los componentes del SIP 

En la presente secci6n se exaainan los componentes del SIP identificados 
en el capltulo 3 desde el punto de vista de la clasif icaci6n y distribuci6n de 
los palses respecto de cada coaponente, asl como la interacci6n entre los 
distintos componentes. 

Clasif icaci6n de los palses seg6n su situaci6n respecto 
de los componentes del SIP 

En el cuadro 6.1 se ilustra la situaci6n de los 64 palses con respecto a 
cada co.ponente del SIP. En vez de presentar las puntuaciones obtenidas por 
cada pals, para cada componente s6lo sa incluyen los cuatro palses con la 
puntuaci6n mas alta y los cuatro palses con la puntuaci6n als baja, en orden 
descendente. 

Esto quiere decir, por ejemplo, que Chile, que qued6 en primer lugar en 
el co.ponente de elaboraci6n, es, de los 64 palses, el que vende el mayor 
porcentaje de capturas en foraaa elaborada. Por otra parte, Argelia, que qued6 
en 6ltimo luaar en cuanto a la orientaci6n hacia el mercado externo, es el 
pal1 de 101 64 que exporta el menor porcentaje de captura1 (independientemente 
del tipo de productos). 
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Por lo t-to. el cuadro 6.1 proporciona un panor- general de cada 
COiii oaeate del SIP. Dado que en las seccioaes posteriores figura un aallisis 
detail.to de estos COMpODeAtes. s6lo cabe setlalar algunas obser.acioaea 
preliainares. Ea primer lugar. en lo que respect• a los cOMpODentes 
i.adustriale•. se obsena que los ai.a.os palses tienden a ubicarse ea 
clasificaciones siailares. a -.boa eztremos del espectro. Ea segundo lugar. 
Africa parec:e estar excesiv..eate represeatada en el extre.o inferior de cada 
compoaeate industrial. aieatru que Asia y ~rica Latina suelea figurar ea el 
extre.o superior. A contitmaci6a se exaai.aaa 8's detall..eate estos aspectos. 

Distribuci6n de los pabes sepia la puntuaci6n recibida con 
Napecto • Cada CO!!!pVU!Ute del SIP 

La clasificaci6n de los palses seg6D sus distiatu caracterlsticas y la 
for.a ea que fstas se relacioaan coo los distiatos cowpooeates arroja datos 
utiles. Ea el Cuadro 6.2 figuraa las coaclusioaes derivadas de esta 
cluificaci&a por cOMpODeates. 

Correlacioaes eatre los C!!!pO!!!l!tes del SIP 

Ea seccioaes aateriores. la clasificaci6n y puatuaci6n de los palaea ae 
baa basado ea el grado de desarrollo de cada ca.poaente del SIP coosiderado 
aialaclameate; ea cambio, al adopter ua eafoque siste.itico se parte de la base 
de que todoa los ca.poneatea de ua sisteaa eat'8 relacioaacloa eatre al. El 
exnsea de las correlaciones eatre los ca.poneates del SIP penai.te ilustrar las 
viaculaciones eatre dichos compoaentes. En el cuadro 6.3 figuraa los 
coeficieates 23/ utilizadoa para .edir el grado de estu viaculaciones. 

Eatre las DU11erosas coaclusiones provision.ales derivadaa de dicbas 
correlaciooea, cabe destacar las aiguientea: 

l. El grado de explotaci6a de lo• recursos parece no guardar relaci6n coo el 
grado de extracci6n arteaanal. Esto augiere que, en general. 
contrariameate a algunaa opiaiones. la respoasabilidad de la sobrepeaca 
no debe ~tribuirae al sector artesanal. 

2. Mieatras aayor sea el porcentaje de las captures deatinado a la 
elaboraci6n, us acusada aeri la ori~ntaci6n de la induatria peaquera del 
pals bacia el mercado externo y .enor el porcentaje de extracci6n 
artesanal. 

ll_/ Lo• coeficientes oacilan entre + 1 y - l. Un valor de + l sianifica 
que exiate una correlaci6n poaitiva perfecta, ea decir. que loa dos 
c011p011entea del SIP varlan o evolucioaan juntoa en la •i• .. direcci6n. 
aientra• que un valor de cero iadica que no exiate nincuna correlaci6n y un 
valor de - 1 indica una correlaci6n neaativa perfecta, es decir. que allbos 
ca.ponentea del SIP varlan o evolucionan aie11pre en direcci6n opueata. Loa 
valorea intermedioa indican una teadencia relativa hacia uno de eatoa trea 
caaoa. 
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Cuadro 6.1. Clasificac.;_6n de los palses segUll su situaci6n 
respecto de los compooentes del SIP !_/ ~/ 

llistribuci6n 
Clasifi- y comercial_i 
caci6o lecursos ~/ EJttracci6n Elaboraci6o zaci6n !/ Consume> 

1 Guyana lep. Corea Chile Hong .tong llaldivas 
2 ~iribati Peri Maaibia ltep. Corea Islas SalO..Sn 
3 llauritania P.....U Peri Irdoaesia Hong ~ong 
4 Somalia 1'-ibia Ecuador Chile llalasia .... ... . . . 
61 Z..hia Uganda Argelia hmpue;bea Sud'n 

Dea. 
62 Ghana Sudh Bangladesh llaldivas Paltist'n 
63 Bong ¥ong tlalavi Iraq Madagascar Ir An 
64 Qiile Madagascar Kiribati Kiribati Somalia 

Orientaci6n hacia 
Clasifi- Ins..os Po Utica el aercado 
caci6o industriales !_/ gubenumental !/ Propiedad s/ externo !},_/ 

1 Rep. Corea Senegal Rep.Dea.P.Corea Peri 
2 Chile Indonesia Cuba Naaibia 
3 Bong Kong ltep.Dea.P. Yemen Rei».l>ea.P. Yemen Mauritania 
4 Uruguay kuador Mozambique Islas Salom6n . . . ... . . . . . . ... . .. 
61 Kiribati Venezuela Nigeria ltenya 
62 Uganda Gab6n Sud An Egipto 
63 Tanzania C8te d'Ivoire Zaire Congo 
64 Zallbia Idn Bangladesh Argelia 

a/ El n&lero l representa el valor a4s alto y el b4 el -'• bajo. 
~I En el capltulo 3 se describe la foraa en que se evalu6 cada 

coaponente. 
c/ Porcentaje de los recursos (RMS) no explotado. 
d/ Grado de coaplejidad de los canales y llftodos de distribuci6n de lo• 

procluetos del SIP. 
e/ Grado de disponibilidad interna de bienes intermedios y de capital 

, para 'ierv1cios e infraestructura. 
f/ Actitud del gobierno respecto del sector, existencia de incentivos y 

polltica• .. croecon6aicas favorables. 
J/ Grado de propiedad estatal y/o de reglamentaci6n y control estatales. 
'!_/ Porcentaje de la producci6n que se exporta. 
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3. Los siste.as de ca.ercializaci6n y distribuci6n Ills coaplejos estln 
relacionados con una .. yor tasa de utilizaci6n de los recursos. His 
interesante aun es la relaci6n negativa observada entre la distribuci6n y 
la c011ercializaci6n, por una parte, y el consu.o, por otra. EsLo sugiere 
que el bajo consuao per clpita, e incluso la poca demanda, pueden deberse 
a deficiencias de la red de distribuci~n. Por otra parte, no puede 
descartarse la posibilidad de que ello se deba a la raz6n inversa, a 
saber, que la falta de demanda (si es esto lo que indica el bajo consuao) 
eliaina los alicientes para desarrollar canales de distribuci6n. Esta 
cuesti6n se exaa~narl llAs fondo en las secciones siguientes. 

Cuadro 6.2. Distribuci6n de los palses por coaponentes 

Collponente Conclusi6n 

&ecursos La .. yorla de los palses explotan sus recursos en grado 
•uy inferior a su RMS, o bien, por el contrario, en grado 
6ptillo; es bajo el porcentaje de palses cuya producci6n se 
sit6a entre un 40 y un 60% de su RMS. 

Extracci6n En la aayorla de los pa!ses, llAs de un 50% de las capturas 
est4n a cargo del sector artesanal. 

Elaboraci6n Pocos paises registran aenos de un 10% o a4s de un 90% de 
elaboraci6n comercial. 

Distribuci6n y 
comercializaci6n 

Consumo 

In sumos 
industriales 

Politica 
gubernamental 

Propiedad 

Orientaci6n hacia 
el mercado externo 

En la mayoria de los paises, la red de distribuci6n y 
comercializaci6n es apenas suficiente o totalmente 
inadecuada. 

Los bajos niveles registrados en la mayoria de los paises 
sugieren que es posible mejorar considerablemente en este 
aspecto. 

Por lo general, la disponibilidad de insumos industriales 
en los palses es limitada o totalmente insuficiente. 

En la mayoria de los SIP la participaci6n gubernamental es 
considerable. S6lo en un grupo muy reducido de paises la 
participaci6n gubernamental es sumamente intensa o 
insignificante. 

Por lo general, en los paises en desarrollo las 
operaciones del SIP est4n a cargo del sector privado. 

Los mercados de exportaci6n revisten importancia en muy 
pocos paises. Esto indica que si se logra aumentar la 
producci6n y se dispone de instalaciones de elaboraci6n, 
en adelante el SIP puede contribuir en mayor medida a la 
generaci6n de divisas y asi mejorar su aportaci6n actual. 
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4. Una aayor disponibilidad local de insuaos inclustriales se relaciona 
estrecbaaente con un procentaje als bajo de extracci6n artesanal y con la 
existencia de redes de distribuci6n als adecuadas. La disponibilidad de 
insuaos industriales tallbifn se relaciona, aunque en aenor .edida, con la 
orientaci6n hacia la elaboraci6n y la exportaci6n, lo que sugiere que tal 
vez en estos dos coaponentes sea aayor la participaci6n de eapresas 
extranjeras con .ejor acceso a insuaos indu$triales. Por ultiao, al 
aU11entar la disponibilidad local de insuaos industriales se tiende a 
.ejorar la utilizaci6n de los recursos. 

5. El consumo per clpita parece no estar auy relacionado con la mayoria de 
los componentes. Sin embargo, ~omo es natural, se relaciona 
negativamente con el grado de orientaci6n hacia el aercado externo. Por 
otra parte, un .. yor grado de consuao interno no parece afectar el grado 
de utilizaci6n de los recursos. 

6. La polltica gubernaaental parece estar relacionada pos1t1vaaente con la 
propiedad estatal de los componentes del SIP, aunque no presenta relaci6n 
alguna con los niveles de utilizaci6n de los recursos o la abundante 
disponibilidad local de insuaos industriales. La polltica gubernamental 
taabifn parece favorecer la orientaci6n del SIP hacia la exportaci6n. 

7. El grado de propiedad estatal no parece estar relacionado con la 
iaportancia que el sector asigna al aercado externo ni con el porcentaje 
de las capturas que se elabora. El priaero de estos fa:tores es 
especialmente ins6lito si se tiene en cuenta que la polltica 
gubernamental se relaciona positivamente con el grado de orientaci6n 
hacia la exportaci6n. Por otra parte, una tasa inferior de utilizaci6n 
de los recursos se relaciona con un mayor grado de propiedad estatal. 

8. Es razonable que mientras mis pronunciada sea la orientaci6n hacia el 
mercado externo mayor sea el porcentaje de las capturas que se elabora. 
Con respecto a lo primero, la exportaci6n, para ser rentable, requiere un 
mayor volumen de producci6n, y para que iste pueda expoctarse es 
necesario que se haya elaborado. Esto queda confirmado por el 
coeficiente negativo de extracci6n obtenido, lo que indica una mayor 
incidencia de extracci6n comercial en los SIP orientados hacia la 
exportaci6n. El coeficiente negativo de recursos podrla ind!~ar una 
relaci6n entre una elevada tasa de utilizaci6n de los recursos y la 
orientaci6n del SIP hacia el mercado externo. La asociaci6n de una 
acusada orientaci6n hacia la exportaci6n con una mayor disponibilidad 
local de insumos inclustriales puede simplemente indicar que los sectores 
que generan divisas tienen m4s acceso a insumos industriales importados 
(vEase el p4rrafo 4 supra). 

Estas 'onclusiones ponen de relieve ciertas relaciones que se ~xaminan 
m4s a fondo en las secciones que figuran a co~tinuaci6n. 

6.2 Caracterizaci6n de los atributos del SIP 

En la presente secci6n se examinan las caracterlsticas del SIP, descritas 
sobre la base de 27 factores restrictivos y 15 factores positivos para el 
desarrollo, indicando primeramente los factores m"s predominantes en los 
di1tinto1 continente1 y luego analizando 1u1 interrelacione1. 

I 



Cuadro 6.3. Relaciones entre los componentes del SIP, por correlaciones pareadaa 

Orientaci6n hacia 
Distribuc16n y Insumoa Politi ca el mercado 

Recur sos Ext race ion Elaboracion comercializaci6n Consumo industrialea 1ub1rnam1ntal Propiedad externo 

Recursos 1,00 o,os -0,20 -0,40 0,06 -0,35 0,09 0,29 -0,11 

Extraccion 1,00 -0,54 -0,42 0,10 -0,69 -0,18 -0,06 -0,60 

Elaboracion 1,00 0,11 -0,13 0,33 0,16 0,02 0,41 

Distribucion 
y coaercia- I-" 

I-" lizacion 1,00 -0,20 0,74 0,05 -0,09 0,03 '° 
Cons\11110 l,OO -0,19 -0,25 -0,21 -0,39 

Insuaos 
industriales 1,00 0,04 -0,19 0,31 

Politica 
gubernamental l,00 0,31 0,31 

Propiedad 1,00 -0,02 

Orientacion 
hacia el mer-
cado externo 1,00 
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6.2.l Anilisis de la incidencia de los factores por continente 

En la presente secci6n se exaaina la frecuencia con que se observan los 
factores restrictivos y positivos en los distintol continentes. Esto peraite 
comparar y contraster las diferencias generates entre los continentes 24/. 
Adellls, peraite identificar ripida.ente los aspectos d~biles y fuertes-ci'e cada 
continente con respecto a cada c011pOnente del SIP. 

Factores restrictivos 

En Africa, los factores rtstrictivos relacionados con el COllponente de 
insuaos industriales hacen que •!Ste COllpOnente sea el que mis obstaculiza el 
desarrollo del SIP a nivel c~ntinenr.~l. Los efectos de estas liaitaciones 
probablemente contribuyen a la predOllinancia del factor restrictivo 
relacionado con las deficiencias d~ la infraestructura de distribuci6n. La 
disponibilidad de recursos constituye un probleaa s6lo en un 27% de los palses 
africanos. De hecho, el componente de recursos en general no constituye 
actual.llente un factor restrictivo para el desarrollo del sector pesquero en 
Africa. Lo aiSllO puede decirse de los niveles de extracci6n y consuao. En 
caabio, los factores relacionados con la aano de obra calificada y la energla 
son los que ais frecuente.ente entorpecen el desarrollo del sector. 

En Asia se observan pocos factores restrictivos en general. Las tres 
excepciones son la falta de infraestructura de distribuci6n, suaada a la 
dificultad para abastecer los aercados del interior; la carencia general de 
infraestructura de extracci6n y elaboraci6n; y la insuficiente disponibilidad 
de coabustible y energla. 

Aafrica Latina presenta aun menos factores restrictivos que Asia, y 
ninguno de ellos parece ser particularmente recurrente a nivel continental. 
Las 6nicas excepciones, no auy importantes, son la insuficiencia de recursos 
pesqueros y una infraestructura de distribuci6n deficiente. 

El continente con el mayor n6mero de factores restrictivos result6 ser 
Africa (167, o un promedio de 6,4 por pals), seguido de Asia (97, o un 
promedio de 4,2 por pals), y por 6ltimo ~rica Latina (36, o un promedio de 3 
por pals). Ea el cuadro 6.4 se resumen los principales factores restrictivos 
por continente. Los factores restrictivos m4s comunes de la muestra en su 
conjunto, en orden de frecuencia, son la insuficiente infraestructura de 
distribuci6n (en un 47% de los palses), la escasez o carestla del combustible 
y la energla (en un 45% de los palses), la falta de mano de obra calificada 
(en un 44% de los palses), la carencia de infraestructura de extracci6n y 
elaboraci6n (en un 38% de los palses), la falta de insumos para la acuicultura 
(en un 28% de los palses) y las deficieutes instalaciones de reparaci6n y 
mantenimiento (en un 27% de los palses). 

24/ Habrla sido preferible basar el a8'lisis en los grupos de pa!ses 
establecidos en el capltulo 4. Sin embargo, dado el reducido nCimero de palses 
incluidos en la mayorla de los grupos, tal a8'lisis podrla conducir a 
conclusiones err6neas. Estas limitaciones quedan superadas en los cuadros 1 y 
2 del ap•ndice del capltulo 4, en que se realiza un an61isis a nivel de gn1pos 
de palses. 
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Cuadro 6.4. Factores restrictivos del SIP mis frecuente.ente observados, 
por continente !./ (en porcentaje) 

AFllICA 

Falta de mano de obra 
calificada (69) 

Falta de cOllbustible 
y energla (65) 

Falta de infraestructura 
de elaboraci6n (50) 

Falta de infraestructura 
de distribuci6n (50) 

Falta de insumos para 
la acuicultura (46) 

Falta de piezas de 
repuesto (46) 

ASIA 

Falta de infraestructura 
de distribuci6n (48) 

Falta de cOllbustible y 
energia (39) 

Fcl.ta de infraestructura 
de laboraci6n (35) 

Falta de capital e 
insumos (26) 

Falta de instalaciones 
de elaboraci6n (26) 

Falta de mano de obra 
calificada (22) 

AMERICA LATIBA 

Falta de infraestructura 
de distribuci6n (42) 

Recursos insuficientes 
(33) 

Fluctuaci6n de los 
recursos (25) 

Falta de insumos para la 
acuicultura (25) 

Demancla insuficiente 
(25) 

!.1 El nUlllero de palses incluidos en la muestra, por continente, es el 
siguiente: 26 de Africa, 23 oe Asia y 12 de AmErica Latina. 

Aunque no todos los factores restrictivos entorpecen el desarrollo en la 
mis.a medida, es interesante observar qui palses presentan el mayor n&.ero de 
factores restrictivos. Esos palses son los siguientes: Tanzania (13), 
Somalia (:2), Kaapuchea DemocrAtica (12), Uganda (11), el Congo (9), 
Madagascar (8), Colombia (8), Kiribati (7), Sierra Leona (7), Kenya (7) y 
Ghana (7). Los palses en que se observ6 el menor nUlllero de factores 
restrictivos fueron el Ecuador, Cuba, la Rep6blica Popular de Corea, Om4n, los 
Emiratos Arabes Unidos (1), y la Argentina, el Brasil, Chile y la Rep6blica de 
Corea (2). 

Factores positivos 25/ 

Las estrategias y medidas que figurar. en la secci6n 7.3 tienen por 
objeto, entre otras cosas, perwoitir el aprovechaaiento de los patrones 
positivos descritos a continuaci6n. 

25/ Pese a que Oceania, que incluye tres palses (Fiji, Kiribati e Islas 
Salom'6D), no se incluy6 en la muestra, no deja de ser interesante observar que 
los factores positivos -'• predominantes para au desarrollo 1e relacionan con 
la actitud favorable del gobierno re1pecto del SIP. E1to 1e coaaplementa con 
un clima favorable para la constituci6n de eapresas conjunta1 y un bajo nivel 
de saturaci6n de los mercados internos. Por 6ltillo, esta aperture de los 
aercado1 internos se complementa con un baj~ nivel de elaboraci6n pesquera, lo 
que da margen para un .. yor desarrollo en la esfera de la elaboraci6n. 
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En Africa, tres factores pos1t1vos son especialiaente evidentes en mls de 
un 40% de los patses del continente. Estos factores son la abundancia de 
recursos disponibles, la ausencia casi total de operaciones comerciales 26/, y 
las favorables condiciones para el desarrollo de la acuicultura. 

En Asia el panorama es mis prometedor. Se observan seis fact~res 
positivos en .As de un 40% de los patses del continente. El factor positivo 
predoaainante es la alta prioridad asignada al sector por el gobierno. En 
general, todos los factores positivos relacionados con la polttica 
gubernmaental son frecuentes en Asia. Los otros factores positivos mls 
recurrentes son la disponibilidad de recursos adicionales, las posibilidades 
de crecis.i.ento del sector comercial, el alto nivel de asistencia prestado al 
sector por el gobierno y las perspectivas favorables para la acuicultura. 

En Aa6rica Latina se observan auchos factores positivos a nivel 
continental. En general, son frecuentes los relacionados con el carlcter 
prioritario otorgado al sector por el gobierno y la disponibilidad de inswnos 
industriales. Por otra parte, en m4s de un 45% de los pa{ses del continente 
tambifn se observan un clima favorable para la constituci6n de empresas 
conjuntas y buenas posibilidades para la acuicultura. 

En orden de frecuencia, los factores positivos m4s comunes son los 
siguientes: carlcter prioritario asignado al sector por el gobierno 
(37 palses), perspectivas favorables para la acuicultura (32 paises), 
considerables recursos potenciales (30 palses), utilizaci6n de empresas 
conjuntas, actitud positiva con respecto a la inversi6n extranjera, bajo 
porcentaje de capturas comerciales sometidas a elaboraci6n y alto porcentaje 
de productos finales no elaborados (cada uno de estos factores observado en 
27 paises). En 20 palses se observaron abundantes recursos energfticos. 
Aunque se indica que en 37 paises el gobierno asigna gran prioridad al sector 
pesquero, s6lo 17 (es decir, menos de la mitad) proporcionan efectivamente un 
alto grado de asistencia a la industria. 

Aunque no todos los factores positivos son igualmente beneficiosos, los 
paises en que se observ6 el mayor n<aero de factores positivos fueron los 
siguientes: Indonesia (12), el Uruguay y la India (9), Chile, Omln, Tunez, 
Mfxico y el Per6 (8), y los Emiratos Arabes Unidos, Bangladesh y Cuba (7). 
Los palses en que se observ6 el menor numero de factores positivos fueron: 
Mally Zambia (1 factor positivo cada uno), y el Gab6n, Nigeria, la zona de 
Hong Kong, el lrln, la Republica de Corea, Arabia Saudita y Turquia 
(2 factores positivos cada uno). Dado que los factores positi•1os se definen 
en funci6n de las posibilidades de desarrollo, su numero no indica el nivel d~ 
desarrollo de un determinado pals. 

Amirica Latina present6 el promedio m4s alto de factores pos1t1vos, a 
saber, 6,3 por pals, mientras que en Asia se observ6 un promedio d~ 
4,9 factores positivos por pals y en Africa de 3,9 por pals. En el cuadro 6.5 
se resumen los principales factores positivos por continente. 

];!/ Esto constituye un factor positivo en el sentido de que e~isten 
tDUChas posibilidades de ampliar los componentes industriales del sistema. 
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Cuadro 6.5. F~ctores positivos para el desarrollo del SIP ais 
frecuenteaaente observados. por continente a/ 

AFRICA 

Posibilidades de desarrollar 
la acuicultura (54) 

Alto porcentaje de capturas 
artesanales (54) 

Recursos suficientes (50) 

Utilizaci6n ~~ empresas 
conjuntas ~38) 

Caricter prioritario 
asignado al sector por el 
gobierno (38) 

Alto porcentaje de pescado 
fresco (38) 

(en porcentaje) -

ASIA 

Carlcter prioritario 
asignado al sector 
por el gobierno (70) 

Alto porcentaje de 
pescado fresco (52) 

Posibilidades de 
desarrollar la 
acuicultura (44) 

Prestaci6n de 
asistencia 
considerable (44) 

Alto porcentaje de 
capturas artesanales 
(44) 

Recursos 
suficientes (44) 

AMERICA LATINA 

Actitud positiva con 
respecto a la inversi6n 
extranjera ( 75) 

Posibilidades de 
desarrollar la 
acuicultura (66) 

Caricter prioritario 
asignado al sector por el 
gobierno (66) 

lnsumos suficientes para 
la extracci6n (66) 

Utilizac1 .~ . de empresas 
conjuntas (42) 

!/ El n6mero de paises incluidos en la muestra. por continente, es el 
siguiente: 26 de Africa, 23 de Asia y 12 de Am~rica Lati •• .i. 

6.2.2 Relaciones entre las caracter!sticaR del SIP 

En la presente secci6n se resumen los principales resultados obtenidos al 
examinar las relaciones entre los diversos factores restrictivos, los diversos 
factores positivos y ambos grupos de factores entre st 27/. Conviene entender 
estas relaciones por dos razones. En primer lugar, para-fo~ular 

27/ El presente trabajo se basa en dos t6cnicas: an'1isis de cuadros de 
contin'&encia y an6liais de correlaci6n. El procedimiento t6cnico empleado se 
p~esenta en forma completa en el volumen 11. V6ase tambi6n, por ejemplo, 
Kendall, Y.. y Stuart, A. (1979), The Advanced Theory of Statistics, volumen 2, 
Nueva York: Macmillan Pubishing COftlpany, Inc. (e~peciaimente pigs. 580 a 590). 
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pollticas relacionadas con el SIP es necesario tener en cuenta las posibles 
consecuencias de esas relaciones. En segundo lugar, dado que el SIP es un 
sistellll integrado, las aodificaciones o influencias externas que afectan a una 
parte del sisteaa pueden tener repercusiones para las dea4s. Estas relaciones 
ocultas taabiEn deben tenerse en cuenta cuando se considere la adopci6n de 
aedidas correctivas. Las asociaciones descritas en la presente secci6n tienen 
por objeto aostrar estas vinculaciones al interior del sistema. 

A continuaci6n figuran las principales conclusiones a que se l-eg6 en el 
presente estudio de los SIP de 64 palses, descritas en relaci6n con el 
coaponente que resulta m4s afectado. Cahe tener en cuenta que estas 
conclusiones se basan en una serie de anllisis estadlsticos de datos y 
opiniones de expertos sobre 64 pa{ses que abarcan 63 distintos aspectos del 
SIP en palses en desarr~llo. Eslo tiene dos consecuencias. En primer lugar, 
cada relaci6n representa una tendencia concreta subyacente en los SIP actuales 
que debe entenderse claraeente antes de prescribir estrategias para el 
futuro. En segundo lugar, al basarse en el exaaen de 64 palses, el presente 
estudio proporciona una oportunidad singular de rebasar el carlcter puraaente 
nacional de los datos y la experiencia aportados por los distintos expertos en 
materia de SIP, que, por auy detallados que sean, no dejan de ser limitados. 

Recursos 

Al prestar asistencia, los gobiernos suelen preocuparse tmrbiEn por 
la ordenaci6n adecuada de los recursos, dado que esto es 
indispensable para el buen rendimiento econ6mico de dicha 
asistencia. Este apoyo gubernamental a la ordenaci6n de los 
recursos puede considerarse una forma indirecta de asistencia al 
sector, lo que confirma claramente la relaci6n observada entre esos 
dos factores. 

Los principales factores que impiden una mayor utilizaci6n de los 
recursos son la falta de crEdito, la insuficiente capacitaci6n de la 
mane de obra y las deficientes instalaciones de reparaci6n y 
mantenimiento. Este 6ltimo factor restrictivo puede tener efectos 
adversos para la flota y, por lo tanto, para las posibilidades de 
extracci6n del sistema. 

Results so:-prendente comprobar que la disponibilidad de 
instalaciones de almacenamiento y manipulaci6n se relaciona 
(positivamente) con la insuficiencia de recursos. Esto sagiere dos 
cosas: en primer lugar, el almacenamiento y la manipulaci6n estln 
profundamente vinculados con los nueve componentes del sistema. Asl 
pues, cuando estos componentes son abundantes, el sistema tiende a 
aumentar la utilizaci6n de sus recursos. Esta asociaci6n revela el 
hecho de que, a veces, esa alta tasa de utilizaci6n tiene como 
consecuencia una escasez de recursos en el sistema. En segundo 
lugar, cuando los recursos son insuficientes (en relaci6n con la 
capacidad del sistema o la demanda final) se tiende a fomentar una 
mayor eficiencia en la utilizaci6n de esos escasos recursos. Por lo 
tanto, si bien la disponibilidad de instalaciones de almacenamiento 
y manipulaci6n adecuadas es un factor ef icaz para lograr una mayor 
eficiencia, cabe tener sumo cuidado a fin de evitar la 
sobreexplotaci6n de lot recursot. 

II I 
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Cuando existan posibilidades de desarrollar la acuicultura se 
requerir4n insuaos adecuados; mientras no se aprovechen plellal8ente 
esas posibilidades, puede deducirse que se sigue careciendo de 
dichos insumos. 

Uno de los factores iaportantes que impide que los pa{ses 
desarrollen su potencial aculcola es la falta de capacidad instalada 
para la fabricaci6n de hielo. Esto se aplica probablemente en mayor 
medida a los proyectos de acuicultura orientados hacia los ... ~cados 
de exportaci6n. 

E::ittracci6n 

A la luz de la complementariedad observada en el proceso oe 
extracci6n entre la mano de obra y el capital, se desprende que la 
extracci6n requiere la disponibilidad si.mult4nea de personal 
calif icado para trabajar en la f lota e insumos de capital y 
productos interaedios para la extracci6n a fin de lograr un 
desarrollo apropiado. Cualquiera de estos dos factores por sl s6lo 
es insuficiente. 

La alta prioridad asignada por el gobierno a la industria pesquera 
f<JU1enta indirectamente las inversionP.& en la capacitaci6n de 
personal. 

Uno de los efectos multiplicadores de la existencia de empresas 
conjuntas como forma de transferencia de tecnologla es que tiende a 
promover el mejoramiento de las aptitudes de la mano de obra en la 
etapa de extracci6n. 

La insuficiencia de recursos, al desalentar la participaci6n del 
gobierno y la industria, hace que predomine la pesca artesanal de 
carActer rudimentario. 

La falta de capital pone freno a las inversiones en equipo de pesca 
m4s complejo. Por lo tanto, se requieren pollticas de cr6dito 
adecuadas si se desea mejorar el nivel tecnol6gico de las 
operaciones de extracci6n artesanal. 

La falta de plantas de fabricaci6n de hielo afecta la calidad de las 
operaciones de extracci6n. El hielo es un insumo importante en 
todas las etapas de la actividad pesquera y es necesario garantizar 
su disponibilidad a fin de mejorar las operaciones pesqueras. 

La falta de piezas de repuesto puede causar otras graves 
limitaciones al sistema dado que paraliza la infraestructura de 
extracci6n. 

La capitalizaci6n insuf iciente del sector tiene efectos adversos 
para el SIP especialmente en lo que respecta a la infraestructura de 
extracci6n y elaboraci6n. 

I.a disponibilidad de hielo -ingrediente crltico para la extracci6n 
en gran escala- crea una demanda de personal de flota calif icado. 
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Elaboraci6n 

Las eapresas conjuntas se constituyen a fin de realizar actividades 
de extracci6n y elaboraci6n pesqueras a escala industrial y, en esa 
aedida, tienclen a asegurar la elaboraci6n de una gran parte de las 
capturas comerciales. 

En general, un alto porcentaje de las capturas comerciales 
elaboradas debe destinarse a la exportaci6n. Por lo tanto, en los 
palses en que gran parte de las capturas comerciales se somete a 
elaboraci6n suelen registrarse tasas ais altas de exportaci6n de la 
producci6n pesquera. 

Aaenudo la insuficiencia de recursos constituye un factor disuasivo 
e iapide que se bagan las inversiones necesarias para aumentar el 
grado de elaboraci6n. 

La falta de plantas de fabricaci6n de hielo e instalaciones de 
elaboraci6n estA relacionada con el subdesarrollo general del 
sector. Sin eabargo, las plantas de fabricaci6n de hielo pueden 
introducirse en el sistema antes que las instalaciones de 
elaboraci6n. Ea general, es necesario contar con suficientes 
fuentes de hielo para realizar cualquier tipo de elaboraci6n. 

La falta de instalaciones de elaboraci6n puede deberse a Ja baja 
rentabilidad de las inversiones como resultado del elevado costo 
energ6tico. 

La insuficiencia de cr~dito no s6lo entorpece la capacidad de 
expansi6n del componente elaboraci6n, sino taabi6n redunda en una 
di811linuci6n de la calidad, dada la imposibilidad de mantener o 
sustituir el equipo. Por lo tanto, la insuficiencia de cr6dito 
puede traducirse directamente en una p6rdida de calidad del producto 
final. 

La falta de piezas de repuesto puede causar otras graves 
li•itaciones al sistema al paralizar completamente la 
infraestructura de elaboraci6n. 

La capitalizaci6n insuf iciente del sector tiene efectos adversos 
para el SIP especialmente en lo que respecta a la infraestructura de 
extracci6n y elaboraci6n. 

La falta de una infraestructura de distribuci6n adecuada dif iculta o 
iapide el transporte de las capturas a las plantas de elaboraci6n o 
a otros lugares potencialmente viables. En consecuencia, se elabora 
un menor porcentaje de capturas. 

La baja tasa de elaboraci6n de las capturas comerciales es resultado 
directo de una infraestructura de elaboraci6n insuf iciente y de la 
falta de hielo. La n&~esidad de hielo es tanto mayor cuanto se ha 
comprobado que la infraestructura de distribuci6n suele ser 
deficiente. Asi pues, la falta de instalaciones de fabricaci6n de 
hielo puede considerarse una causa fundamental de la baja tasa de 
elaboraci6n de las capturas comerciales. 
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La disponibilidad de insumos de elaboraci6n adecuados compensa el 
car!cter p'1Co eficiente o adecuado de los sistemas de 
co.ercializaci6n. S6lo mecliante la fabricaci6n de productos ala 
elaborados es posible compensar los efectos adversos de las de.oras 
o ineficiencias de la distribuci6n y sat~sfacer la de.anda de 
pescado. 

Distribuci6n y co.ercializaci6n 

Consumo 

El hecho de que no se hayan observado asociaciones (y, por tanto, 
vinculaciones) entre los factores positivos relacionados con la 
distribuci6n y la co.ercializaci6n subraya la gravedad de los 
factores restrictivos que afectan a este componente. 

De hecho, el car!cter poco eficiente o adecuado del sisteaa de 
co.ercializaci6n puede ser la causa real de la aparente deficiencia 
de las nor:aas de elaboraci6n. Es posible que el grado de 
elaboraci6n sea sencilla.ente insuficiente para garantizar la 
transici6n del producto del sisteaa de comercializaci6n al 
consuaidor final en un estado satisfactorio. A menudo los sistemas 
afectados por obst4culos de esta lndole presentan un desequilibrio 
entre la for.a que revisten los productos elaborados y el sisteaa de 
~0111ercializaci6n disponible. 

Una infraestructura de distribuci6n adecuada requiere consideraoles 
inversiones e insumos de capital. La disponibilidad de Estos en 
cantidades suf icientes es indispensable para garantizar una 
infraestructura de distribuci6n adecuada, especialmente si se 
distribuye pescado fresco. Esto se aplica tanto al mejoraaiento o 
la expansi6n de la infraestructura como al mantenimiento de su nivel 
actual. 

La falta de plantas de fabricaci6n de hielo se asocia frecuentemente 
con sistemas limitados por una situaci6n de subdesarrollo general. 

Dado que el almacenamiento en frlo requiere un alto nivel de 
consumo, la falta de Este tiende a reducir la disponibilidad del 
primero. 

Se observ6 que las vinculaciones entre los factores pos1~1vos 
relacionados con la oferta y la demanda eran dEbiles ~ehido a las 
restricciones en la esfera de distribuci6n y comerciali~aci6n. 

La insuf iciencia de recursos hace indispensable el desarrollo de 
otras fu6ntes de protelna; la demands de pescado es limitada, dado 
que f recuentemente la importaci6n no es deseable. 

lncluso cuando se dispone de recursos abundantes o moderados, laa 
posibilidades de crecimiento son limitadas si existe una relaci6n 
entre la falta de demanda interna y la insuficiencia de 
exportaciones. Esto indica que cuando la demanda local constituye 
un factor restrictivo para el SIP, iste tambiin se ve limitado por 
la demanda externa. 
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Inaumos industriales 

Si ban de fo.entarse las inversiooes en la capacitaci6n de la llUlO 

de obra es necesario garantizar su rendiaiento econ6aico. lo que a 
su vez exige la ordeoaci6n de los recursos. Esta asociaci6n se 
desprencle clara.ente del anllisis realiz;odo. 

La orcleoaci6n deficiente de los recursos tmlhifn parece tener un 
efecto negativo para los recursos aculcolas. Ade.ls. desalienta las 
iaversioaes en esta esfera y reduce la de11anda de iasumos 
inclustriales locat.ente disponibles para la acuicultura. 

La extracci6n artesanal de carlcter rud~ntario plantea tan pocas 
exigencies a los componentes induatriales del SIP que apeaas existen 
alicientes para proporcioaarle insumos en general. e i°'UlllOS para la 
acuic~ltura en particular. 

La capitalizaci6n iasuficiente afecta especiat.ente al C011pOaente de 
elaboraci6n; en ca.bio. ao se lleg6 a esta conclusi6a con respecto a 
la extracci6n. 

En los SIP en que la distribuci6n constituye un factor restrictivo 
se tiencle a compeasar aste obstlculo reforzanclo el resto del siste11a 
(especiat.ente la elaboraci6n) mediante e! suainistro de servicios 
de aanteniaiento y reparaci6a llis adecuados. 

Por una parte, los factores que contribuyen a la falta de iasuaos de 
capital e intermedios (por eje.plo. la escasez de divisas) tallbifn 
pueden contribuir a la falta de piezas de repuesto. Por otra parte, 
la falta de acceso a nuevas plantas y equipo aumenta la necesidad de 
reparacionea y piezas de repuesto a fin de .. atener la capacidad 
inatalada. Por lo tanto, la debilidad de un subcomponente puede 
ejercer presi6n adicional en otros subcoaponentes. 

Se observa que la falta de al .. cenaaiento refrigerado y de plantas 
de fabricaci6n de hielo estl estrecb..ente relacionada con la 
carencia de insumos de capital e inten.edios. 

La falta de capital constituye un desincentivo para las inversiones 
en la capacitaci6n de aano de obra. En menor medida, algunas 
inversiones de capital, para aer eficaces, requieren .. no de obra 
calificada y, por lo tanto, la escasez de 6sta puede reducir la 
de.anda de inversiones. 

Las guerras o situaciones de inestabilidacl tienden a reorientar y 
absorber los escasos insU110s de capital e intermedios y las piezas 
de repuesto, o a desalentar los deseabolsos conexos. .Ade.&s, tales 
aconteciaientos pueden absorber divisas que, en otras 
circunstancias, ~odrlan destinarse a la adquisici6n de dicbos 
insumos y piezas de repuesto. 

El carlcter variable de los recursos no es un factor conducente a la 
capacitaci6n de mano de obra dado que el rendiaiento de la inversi6n 
es incierto. 
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La escasez o carestla del combustible tiende a disainuir el 
rendiaiento de las inYersioaes de capital y. por lo tanto. a 
desalentar los desembolsos. Ade.is. la escase& de di•isas puede 
explicar la inasequibilidad de estos insumos. 

Para superar el obaticulo relaciooado con las deficienciaa de las 
instalacionea de reparaci6n y aantem..iento ea neceaario reaolYer el 
proble.a de la falta de piezas de repueato. 

La falta de infraeatructura de extracci6o 1 elaboraci6o tiende a 
desalentar las inwersiones en la capacitaci6n de .ano de obra. 

Se observa que las inYersiones en el .ejor..:iento de las 
instalacionea de reparaci6n y .anteniaiento redundan directamente en 
uua aayor diaponibilidad de instalaciooes de a1-cea.miento 
refrigerado viables. 

A fin de cmmpensar la f-lta de capitali&aci6n. se fo.enta el 
eatableciaiento de instalacionea de reparaci6o 1 .aateniaiento con 
ai.raa a proteger la capacidad disponible. 

Las instalaciooes de reparaci6n y -teniai.ento no parecen 
constituir un factor restrictivo cuando se dispone de aano de obra 
calificada. 

La falta de capacidad de fabricaci6n de hielo y de alaacenaaiento 
refrigerado puede ta.biEn citarse cOllO ejeaplo de c6mo la exiatencia 
de deficienciaa bisicas en ~o sistema tiende a deaalentar las 
inversiones en la aano de obra. 

Debido a las posibiliclades de sustituci6n de insUllOs de los factorea 
en la producci6n, loa SIP insuficiente11ente capitalizados tienden a 
compensar esta deficieacia pro.oviendo la capacitaci6n de la .. no de 
obra. lnvera-nte, en la .edida en que la .. no de obra y e 1 
capital son c011ple.entarioa, la inauficienc1a de uno de eatoa 
factores reduce la de.anda del segundo. 

La disponibilidad suficiente y constante de insUllOs de capital e 
intermedios constituye un incentivo para las inversiones en el 
perfeccio1U111iento de la aano de obra dado que aumenta las 
posibilidades de que fstas obteagan un buen rendiaiento. 

Dada la c011plementariedad de la aano de obra y el capital en la 
producci6n, es probable que en un SIP sobrecapitalizado la .. no de 
obra tenga un buen nivel de capacitaci6n. 

La relaci6n entre la disponibilidad de instalaciones de 
al .. cenaaiento y aanipulaci6n adecuadas y la sobrecapitalizaci6n del 
siste.a pone de relieve la gran densidad de capital que requieren el 
alaacena11iento y la aanipulaci6n. 

La abundancia de insUllOt e infraestructura de extracci6n, incluso si 
supera las necetidades actuale• del tiste.a, constituye un aliciente 
para la capacitaci6n. De 80do tiailar, la existencia de una 16lida 
base de .. no de obra calificada puede conducir a la creaci6n de 
infraettructura de extracci6n. 
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La aaignaci6o de prioridad al SIP por el gobieruo fomenta las 
inYersioaes de e.presas y particulares en la capacitaci6n de 
personal. as( c- la participaci6o gubernamental direct• en 
progr ... s de capacitaci6n. 

Por lo general. la prestaci6n generosa de asistencia guberoamental 
al sector pesquero contribuye a pr-ver las inversiones en insumos 
de capital e inter.edios para el sector. 

La inversi6o extraajera directa t-.bi& fomenta la for.aci6o de -no 
de obra calificacla. Ea ..enor ..edida. las inversiooes extranjeras 
favorecen a loa sistemas que cuentan con una aano de obra calificada. 

De todos los inaumos induatriales. la disponibilidad de insumos para 
la acuicultura se asocia -'s frecuentemente coo las empresas 
coojuatas. Si biea cabe la posibilidad de que Estas se interesen 
por otros sectores. lo mis probable es que constituyaa el principal 
medio de que disponea los pafses para obteaer dichos insumos. 

Las empresas coajuatas fomeataa la capitalizaci6o del sector 
peaquero. 

Polltica gub!ra..ental 

Una polftica guberna11ental favorable al desarrollo del SIP DO s6lo 
debe asigaar alta prioridad a las pesquerlas. siDO t811biEn 
prestarles asistencia considerable. (Auaque el anilisis arroja una 
clara asociaci6a en este sentido. el hecho de que Esta DO sea aun 
mis iatensa indica que en auchos pafses existen incoherencias entre 
las pollticas y su aplicaci6n pr6ctica.) 

La poU.tica gubenumental tiende a hacer caso oaiso del SIP cuando 
predoaina la extracci6n artesanal de car6cter rudi.llentario. 

Frecuente..ente. los sectores pesqueros que se caracterizan por un 
subdesarrollo general no pueden propo:cionar las garantlas o ejercer 
la influencia necesarias para obtener crEdito. 

Aun cuaado se dispoae de insuaos de elaboraci6n adecuados. la 
insuf iciencia de crEdito entorpece el funcionaaiento adecuado del 
Sistema. 

Cuanclo los recursos son insuficientes. los gobiernos no suelen 
aaignar prioridad al sector pes~uero. 

Loa gobiernos tienden naturalmente a otorgar alta prioridad al 
sector cuando existe una fuerte tradici6n pesquera en el pals. La 
disponibilidad de mano de obra calif icada augiere la probable 
exiatencia de dicha tradici6n. 

El gobierno suele preatar asistencia considerable a las peaqueriaa 
cuando el aistema ha alcanzado cierto grado de desarrollo. 
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Es us probable que las eapresas conjuntas se lleven a cabo con 
~ito en pa{ses que cuentan con abundantes y valiosos recursos. 

Por una part:e, las eapresas conjuntas podr{an servir de conducto 
para promover una ordenaci6n de los recursos adecuada; por otra, 
dicba ordenaci6n es indispensable a nivel local a fin de atraer 
e.presas conjuntas. Para garantiaar a los inversionistas 
extranjeros un rendiaiento adecuado, es necesario contar con una 
polltica adecuada de ordenaci6n de los recursos que asegure la 
corriente de suai.nistros. En caabio, cuando se trata de la venta de 
derecbos de pesca, la longevidad de los recursos no reviste tanta 
illportancia para el propietario extranjero. 

La prestaci6n generosa de asistencia guber11a11ental al sector 
pesquero facilita la atracci6n de eapresas conjuntas. 

La asociaciuo entre la inversi6n extranjera directa y la 
disponibilidad de instalaciones de extracci6n y elaboraci6n 
adecuadas se basa en tres factores: en primer lugar, la inversi6n 
extranjera directa suele ir acoapaftada del capital y la tecnolog{a 
necesarios para 11ejorar la infraestructura; en segundo lugar, los 
gobiernos tienen aayores posibilidades de atraer dicbas inversiones 
cuando se dispone de infraestructura apropiada. En tercer lugar, 
los gobiernos favorecen la inversi6n extranjera directa como medio 
de lograr un mayor rendiaiento de sus inversiones en la 
infraestructura. 

Orientaci6n hacia el mercado externo 

Amenudo se constituyen empresas conjuntas para aprovechar los 
mercados de exportaci6n. El ~ito de estas empr~sas se debe a que 
de esta forms el socio extranjero tiene asegurado su ingreso en 
divisas y el pals hu~sped puede auaentar el v~lor aftadido a sus 
capturas, puesto que los mercados de exportaci6n requieren productos 
elaborados. 

El SIP debe haber alcanzado un cierto nivel •lnimo de desarrollo 
antes de orientarse hacia los mercado de exportaci6n. 

La disponioilidad de insumos de elaboraci6n adecuados es inutil si 
no existe demanda. Por lo tanto, para comprender la falta de 
demanda interna en sistemas que cuentan con insumos de elaboraci6n 
adecuados, cabe suponer que la demanda externa (las exportaciones) 
sustituye a la demanda interna. La exportaci6n requiere productos 
elaborados, lo que fomenta la oferta de insumos de elaboraci6n. 
Puede producirse sobrecapitalizaci6n si no se estudia a fondo la 
demanda (interna o externa) antes de hacer la inversi6n. 

La falta de demanda interna fomenta una alta tasa de exportaci6n. 

La fluctuaci6n de los recursos constituye un factor restrictivo de 
suma gravedad cuanclo exiete una alta taea de explotaci6n de 101 
recur101. Loe 1ectore1 con elevadas t.asas de exportaci6n eon 101 
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que suelen aprovechar Ills plenamente los recursos disponibles. Por 
lo tanto, la fluctuaci6n de los recursos aparece mis frecuenteaente 
co.o un factor restrictivo en sectores con una alta tasa de 
export:aci6n. 

La disponibilidad de combustible suf iciente y barato reduce los 
cost:os de dist:ribuci6n y fabricaci6n de hielo. Esto peraite 
dispon~r de una aayor cant:idad de pescado a precios mis bajos y 
tiende a aum£ntar la demanda int:erna. 

Las asociaciones mis const:ant:es entre fact:ores positivos parecerlan ser 
las siguient:es: disponibilidad de personal calificado y alaacenaai.ent:o y 
aanipulaci6n adecuados; alta prioridad asignada al sector pesquero por el 
gobierno y prestaci6n generosa de asist:encia gubernaaent:al al sector; y alto 
porcent:aje de capt:uras destinadas al consuao en for.a de pescado fresco y 
carict:er art:esenal de una gran parte de la elaboraci6n. 

Entre los factores restrictivos, las asociaciones m.ls constantes 
parecerlan ser las siguientes: predoainancia de la pesca artesanal de 
carActer rudiaentario y falt:a de plantas de fabricaci6n de hielo; falta de 
insuaos de capital y falta de lantas de fabricaci6n de hielo; falta de 
insumos de capital y subclesarrullo general; falta de insumos para la 
acuicultura y subclesarrollo general; y falta Je instal4ciones de reparaci6n y 
aanteniaiento y falta de mano de obra calificada. 

Entre los factores positivos y los factores restrictivos, las 
asociaciones positivas m4s constantes son las siguientes: almacenamiento y 
manipulaci6n adecuados y SIP sobrecapitalizado; predoainancia del sector 
artesanal y falta de planta de fabricaci6n de hielo; elevada tasa de 
exportaci6n y falta de demanda interna; y buenas perspectivas para el 
desarrollo aculcola y falta de insumos para la acuicultura. 

Si bien los SIP son demasiado complejos para hacer simples comparaciones, 
las asociaciones observadas pueden contribuir a la elaboraci6n de teorlas 
sobre las interrelaciones de los componentes del sistema. Esto a su vez 
deberla permitir la formulaci6n de estrategias de desarrollo m4s adecuadas. 
Es a esta lu?. ~ue debe1:A considerarse el presente estudio. 

'" 
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7. ESTRATEGIAS Y HEDlDAS SUGERIDAS PAKA EL DE5AkkOLLO DEL SIP 

El presente cap!tulo tiene por objeto esbozar posibles estrategias de 
desarrollo y sugerir medidas apropiadas para su ejecuci6n. Daoo que las 
estrategias y aedidas propuestas se relacionar4n especificaaente con las 
distintas aoclalidades de desarrollo y se referirln a un pals deterainado s6lo 
en la medida en que dicho pals se ajuste a cada .aodalidad, ser4 necesario 
hacer las aodificaciones necesarias al aplicarlas a cada pals. No obstante, 
estas estrategias y aedidas taabifn deberian proporcionar una base vAlida y 
una orientaci6n general para la elaboraci6n de estrategias especlficaaente 
nacionales. 

Dado que cada aodalidad representa una situaci6n de desarrollo concreta, 
la presentaci6n de las estrategias proporciona un marco para el exaaen del 
desarrollo sectorial en los distintos paises. 

Las estrategias y medidas conexas se derivan del an4lisis de los sistemas 
actualmente vigentes presentados en el capltulo 6, ~~ ~1 cual: 

se examian los nueve componentes del SIP (incluidos los estudios 
monogrificos sobre determinados pa!ses presentados en el capitulo 5); 

se ponen de relieve los factores positivos de cada modalidad de 
desarrollo; 

se examinan los factores que actualmente entorpecen y limitan el 
sistema, incluidas sus causas y formas de mitigarlos. 

En el presente capitulo se adopta un enfoque basado en cuatro etapas. En 
primer lugar, se identifican los objetivos de desarrollo, tanto en lo que 
respecta a la pesca como al desarrollo econ6mico en general. En segundo 
lugar, sobre la base de la evaluaci6n del estado actual del SIP y de los 
objetivos antes mencionados, se elaboran estrategias. En tercer lugar, se 
formulan las medidas necesarias para atacar especificamente los obsticulos y 
restricciones para cl desarrollo, aprovechando al mismo tiempo los factores 
positivos que podrian aumentar la eficacia de tales medidas. Por ultimo, se 
determinan las necesidades de asistencia t~cnica e inversi6n que requieren 
dichas medidas. 

7.1 Observaciones generales 

En el marco del examen de las politicas y estrategias relativas al SIP, 
en la Conferencia Hundial de la FAO sobre Ordenaci6n y Desarrollo Pesqueros se 
presentaron algunos de los principios y orientaciones que habian de tener en 
cuenta los gobiernos al evaluar y programar el desarrollo del SIP. 

La pesca se considera parte de un sistema en que existe una 
interacci6n entre distintos componentes de consumo y polltica 
industriales. 

La fijaci6n de objetivos debe basarse en un enfoque integrado y en 
una evaluaci6n de los recursos pesqueros disponibles, la tecnolog{a 
existente, los mercados que hay que abastecer, las condiciones 
socioecon6micas, las posibles repercusiones de otras actividades 
econ6micas y otros factores pertinentes, incluidas las operaciones 
de pesca extranjera, en ~l caso de que ittas existan. 
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Les planes de desarrollo pesquero deben foraaar parte integral de los 
planes de desarrollo econ6aico y seguridad ali-.entaria nacionales y 
estar en consonancia con los objetivos sociales y nutricionales y 
las prioridades establecidas. 

En los planes de desarrollo se deben tener en cuenta todos los 
aspectos del sector pesquero 1 no s6lo la captura 1 elaboraci6n, 
coeercializaci601 prestaci6n de servicios y el suministro de 
aateriales 1 sino taabiEn el desarrollo de la infraestructura 1 

tecnologla y recursos hu.anos que peraita a los paises e~. desarrollo 
explotar mejor sus recursos pesqueros 1 incrementar el valor aftadido 
a la econoala y mejorar las oportunidades de empleo. 

Estas def iniciones y conceptos se ajustan pletl8111ente al enfoque 
sist~tico aplicado en el presente estudio para identificar las modalidades 
de desarrollo o exaainar los estudios monogrificos. 

Todos los planes y proyectos nacionales de desarrollo pesquaro reflejarin 
en alguna medida la situaci6n global de la pesca. Los auaentos futuros de la 
producci6n son posibles 1 aunque no serin ficiles. Se requeriri una mayor 
diversificaci6n de la industria, tanto en el compon~nte de extracci6n como en 
la etapa posterior a la captura. La reducci6n de los desperdicios y el 
aprovech81Diento de la pesca acompailante tambiiu pueden redundar en un aumento 
efectivo de la oferta. Esto a su vez exigir6 mayores esfuerzos en la ~sfera 
sanitaria 1 as! como en las actividades de curado, elaboraci6n y control de la 
calidad. Seri necesario exaainar mis cuidadosamente l~s factores y obsticulos 
socioecon6micos, como las necesidades de empleo y el costo de la energia 1 el 
combustible y la maquinaria importada. La elaboraci6n del pescado destinado a 
la exportaci6n se realizar4 cada vez mis en el pals productor, especialmente 
en lo que respecta : ~os procesos que requieran una gran densidad de capital. 
La cooperaci6n intecnacional en forma de constituci6n de empresas conjuntas o 
concesi6n de licenc~as de pesca continuari, aunque se prestar4 mayor atenci6n 
a las condiciones de tales arreglos. Los pa!ses que cuentan con grande~ zonas 
econ6micas exclusivas marinas tambi6n tendrin que entablar una estrecha 
cooperaci6n y celebrar consultas con otros paises de su regi6n. Los planes 
nacionales de desarrollo pesquero incluir6n un enfoque serio y r• :ional de la 
conservaci6n a largo plazo, asi como del desarrollo en su acepci6n m4s amplia. 

Casi todos estos factores se refleja& claramente en los planes de acci6n 
incluidos en los estudios monogr6ficoa sobre los distintos paisea. La 
sobrepesca, la utilizaci6n de tecnologias inadecuadas, la especializaci6n 
excesiva, el descuido de la infraeatructura b4sica y la insuf iciente 
importancia asignada a los aspectos sociales han tenido profundas 
consecuencias para los sectores pesqueros tanto de paises desarrollados como 
en desarrollo. Las poblaciones icticas se han reducido considerablemente, las 
embarcaciones est4n oxidadas e industrias enteras han f racasado como 
consecuencia de cambios en los mercados externoa o en el medio ambience. El 
pescado se ha dejado pudrir o se ha utilizado como pi~nao para animales, 
mientras que comunidades vecinas se ven aquejadas por la malnutrici6n y aldeaa 
enteras han perdido su medio de suatento como resultado de las actividades de 
flotas peaqueras provenientes de puertos o paises distantes. 

7.2 Estrategias y medidas de desarrollo especificas a cada grupo 

Los factores restrictivos caracteristicos de cada grupo presentarin 
problemas especiales e impedirin la aplicaci6n satisfactoria de la estrategia 
a menos que se proporcionen detenninados in1umo1 necesarios para remediar 
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dichos probleaas; estos insuaos for.an el n6cleo del plan de acci6n propuesto 
para cada grupo. Estas aedidas se sugieren sobre la base de las 
caracterlsticas y posibilidades de cada grupo. La descripci6n, a tltulo de 
ejemplos, de aedidas adoptadas por determinados Estados del grupo se considera 
util, prlllera.ente para los palses del ai.SllO grupo, y en segundo lugar para 
los palses de otros grupos con probleaas y obstlculos si.ailares, dado que en 
general es posible adaptar deterai.nados .Etodos y sisteaas tfcnicos u 
organizativos para utilizarlos en palses que presenten distintas aodalidades 
de desarrollo. 

En los cuadros 7.1 a 7.10 figuran las estrategias y aedidas propuestas 
para cada grupo. En estos cuadros, los coaponentes de la estrategia figuran 
en la columna 1, y los obstlculos .As iaportantes para su aplicaci6n, junto 
con los factores restrictivos y positivos pertinentes, en la coluana 2. En la 
columna 5 figuran los insU110s propuestos para eliainar los obstlculos y 
problem.as citados, y en la ultiaa coluana se proporcionan ejemplos de aedidas 
en curso. 

Grupo 1: Paises aenos favorecidos (Bangladesh, ea.er6n, Ghana, Kenya, 
Madagascar, Malawi, Hall, Nigeria, Sudln, Tanzania, Turquia, Uganda, Zaire, 
Zaabia) 

Estrategia. El grupo 1, que es el aAs numeroso y el que incluye un mayor 
n<imero de palses africanos, es tambi~n el que enfrenta problemas mAs graves. 
La mayorla de los 14 Estados que lo integran se caracterizan por sus recursos 
limitados, una infraestructura deficiente, problemas de distribuci6n y 
mercados de bajos ingresos. Cuatro de estos palses carecen de litoral y todos 
cuentan con abundantes recursos de agua dulce. Sin embargo, existen 
dificultades en la esfera de las comunicaciones, agravadas, en varios casos, 
por los efectos de la sequia. 

Se cuenta con vastos mercados internos y posibilidades de exportaci6n de 
pescado curado a palses vecinos y de camarones congelados a Europa. Ademls, 
existen posibilidades considerables de desarrollar la acuicultura, 
especialmente de especies de tilapia cuyo cultivo no resulta muy costoso. 

Teniendo en cuenta los obst4culos potenciales y actuales que entorpecen 
el desarrollo de los SIP de este grupo, parece apropiado que el aumento de la 
producci6n para el mercado interno se logre ante todo awaentando la eficiencia 
del importante sector artesanal Cun total de 1,5 millones de pescadores) y 
desarrollando las considerables posibilidades que ofrece la acuicultura. Esto 
exigiri mejoras en la capacitaci6n, la disponibilidad de cr6dito y la 
infraestructura rural, incluidas la comercializaci6n y distribuci6n. El 
aumento de la producci6n pesqucra se destinarla principalmente al mercado 
interno. Para ello, seri necesario mejorar y ampliar la infraestructura de 
distribuci6n y la ef iciencia del sistema (calioad y rencaimiento del pescado 
fresco y curado), aumentar los conocimientos y la productividad de los 
pescadores artesanales, crear infraestructura pesquera y ampliar la existente, 
e integrar enapresas en pequefta escala en los programas de desarrollo rural. 

De los palses del grupo, s6lo Bangladesh y Turqula revisten cierta 
importancia COlllO exportadores de pescado, y Nigeria es el mayor iaportador de 
pescado de Africa. Ninguno de estos palses cuenta con mercados internos bien 
abastecidos, especialmente en los pueblos y aldeas situados lejos de la costa, 
rlos o lagos. 
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Las actividades industriales con utilizaci6n intensiva de capital en las 
que se hace hincapiE en la pesca a escala industrial para la exportaci6n no 
parecen ser apropiadas sino en paises que cuentan con suficientes recursos 
financieros y energEticos. Al adoptar esta estrategia serl necesario obrar 
con suaa cautela dada la cantidad relativamente limitada de recursos aarinos y 
las posibles repercusiones adversas para el empleo. 

Kedidas sugeridas. Tres de los paises de este grupo cuentan con los 
recursos financieros y energEticos necesarios para desarrollar un tipo de 
pesqueria con gran densidad de capital (Nigeria, Turquia y ZaiLe); sin 
eabargo, en el sector pesquero 8e necesitan conocimientos t~cnic~s 
actualizados. Estos palses requerirlan inversiones en la infraestructura 
pesquera bisica, as{ como·en la acuicultura y la capHcitaci6n en todos los 
niveles. Actualmente Nigeria destina a este fin fondos obtenidos con arreglo 
a prEstaaos de bancos para el desarrollo. 

Las pesquerla artesanales del grupo l podrlan aprovechar la asistencia 
t~cnica en esferas bisicas como la construcci6n de embarcaciones, la 
mecanizaci6n y las t~nicas de curado. Conven.:ir{a establecer instalaciones 
sencillas sobre la ~~se del concepto de centro pesquero comunitario, que 
sirvieran de b~~e para el desarrollo de las actividades pesqueras. No es 
prudente introducir estructuras cooperativas o maquinaria complejas en 
pesquerlas de carActer primitivo. En cambio, es posible desarrollar 
asociaciones y cooperativas de pescadores en el marco de las estructuras 
aldeanas locales, siempre y cuanoo se proporcionen las instalaciones blsicas 
junto con algunos alicientes. Esto ya estA sucediendo gracias a muchos de los 
proyectos ejecutados en estos paises por la F/JJ o con ayuda bilateral. 

La tecnolog{a que se introduzca deberA sP.r sencilla y poco costosa; por 
ejemplo, se pueden equipar las embarcaciones locales con velas o mejorar la 
eficiencia de ~stas. En algunas pesquerlas lacustres de Africa, especialmente 
en los lagos artificiales coaao el Kariba, aun no se aprovecha la energla 
e6lica. Esta es una esfera en que los pescadores asiiticos podrian 
proporcionar asistencia t~nica a los africanos. 

Las tecnologias y equipo necesarios no son exclusivamente de carActer 
pesquero. Tambi'n se relacionan con el desarrollo rural. La disponibilidad 
de agua limpia es esencial para la salud de la comunidad, asi como para la 
calidad del pescado y el desarrollo de la infraestructura y la acuicultura en 
general. Esto no supone necesariamente la introducci6n de innovaciones 
costosas, como ha quedado demostrado por los proyectos Rotany e lTG, gracias 
al SWS Cansdale ya otros sistemas de bajo costo 28/. Si nose cuenta con un 
minimo de tecnologia viable a nivel de aldea, muchas pesquerias artesanales 
nunca podrin progresar econ6micamente. 

La calidad y la distribuci6n del pescado rodrian mejorarse 
considerablemente mediante el empleo de secad,ces solares sencillos y cajas 
para el almacenamiento del pescado curado equipadas con mallas de protecci6n 
contra moscas; este equipo es barato y su costo podria compensarse en poco 
tiempo si se logra disminuir la tasa de deterioro, que es sumamente alta 
debido a la infestaci6n causada por moscas y escarabajos. La mayor parte de 
las actividades de curado en Africa est4 a cargo de mujeres, quienes tambi4n 

28/ FAD, UNDP/S. China Sea Report. 
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rontrolan el coaercio pesquero en ciertos Estados 29/. El personal que presta 
servicios comunitarios o de extensi6n pesquera a grupos podrla foaentar 
innovaciones y aejoras de esta lndole. En el aarco de dicbos servicios 
t811bifn podrla organiz.arse el suministro de aateriales, tal vez sobre la base 
de alg6n tipo de ar~~glo crediticio o de pago diferido. 

Coao en algunos palses del grupo 1, convendrla seguir asignando prioridad 
a la capacitaci6n de constructores de embarcaciones en pequetla escala, 
mec,nicos aarinos y tfcnicos en aateria de pesca. Es necesario intensif icar 
la capacitaci6n de piscicultores y demostrar la rentabilidad de la acuicultura 
aediante la ejecuci6n de proyectos piloto en distintas zonas. Las escuelas 
podrlan participar en actividades de piscicultura y curaoo de pescado, 
coabinando la capacitaci6n tfcnica en materia de pesca con los programas 
nutricionales. 

La introducci6n de sistemas de conservaci6n de energla, la normalizaci6n 
del equipo iaportado, la racionalizaci6n de las reglamentaciones de 
i11portaci6n y el estableciaiento de procedi.aientos e instalaciones de 
.anteniaiento son importantes medidas de apoyo para la ejecuci6n de la 
estrategia de desarrollo para los palses de este grupo. 

Los ejemplos de medidas emprendidas en palses africanos que figuran eu el 
cuadro 7.1 deberlan fomenLar la adopci6n de medidas similares en otros palses 
de este grupo. 

Grupo 2: Sector pesquero controlado en gran medida por el Estado (Angola, 
Birmania, China, Kampuchea Democritica, Kfxico, Karruecos~ Mozambique, Viet 
Nam, Yemen Democritico) 

Estrategia. Los palses del grupo tienen un sector pes~uero bastante 
desarrollado con un grado considerable de participaci6n estatal. Tambifn 
cuentan con numerosas posibilidades dP expansi6n, tanto del mercado externo 
como interno. El estudio monogrifico sobre Mfxico, asl como los planes de 
desarrollo de este pals, reflejan un buen equilibrio entre las pesquerlas 
industriales y artesanales, y la acuicultura. Por lo menos seis de los nueve 
Estados de este grupo participan en empresrs pesqueras conjuntas a iin de 
promov~r la pesca de media altura o las pesquerlas de exportaci6n. Los palses 
del grupo 2 presentan un nivel de conocimientos t6cnicos generalmente bajo, 
con pocas excepciones. Por lo general, la tecnologla es limitada y predominan 
los sistemas que emplean gran densidad de mano de obra, por oposici6n a los de 
gran densidad de capital. Las pesquerlas artesanales de este grupo SP. 

caracterizan por la existencia de cooperativas, aunque las estructuras 
parti~ulares varlan considerablemente de un pals a otro. 

Los caaur.rones y la harina de pescado son los principales productos de 
exportaci6n del sector pesquero de los palses del grupo 2. En cuatro de los 
paises -Angola, Mfxico, Marruecos y el Yemen Democr4tico- exi1ten pesquerlas 
industriales o de reducci6n. Todos tienen poblaciones numerosas y cu~ntan con 
posibilidades con1iderables de ampliar este mercado. 

29/ La ONUDI ha emprendido varios estudios monogr6ficos 1obre el papel 
de la-mujer en la industria pesquera en palses de Africa, Asia y Amirica 
Latina. 
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Cuadro 7.1. Crupo l: Palaes .. nos faYOreci•o• (la111l .. esh, C....rGa, Cbana, ~enr•. "a<l•c••car, 
"-l-i, Malt, •iceria, Su<Un, Taazanla, T11r•oal•, Uc•.,.•, lain, l-i•) 

iatratqi•• 

Aa.entar la proolllcci6n de 
pesca•o para eJ .. rcHo 
iatenlO .. 

Mejorar la calidH del 
;escado fresco r curHo 
r nducir los desperdicios 
por deterioro. 

...,liar la dir~ribuci6o 

.. joramo las 
c..,aicacione.•, lo• 
transportes r los 
.. rcuos. 

Introducir r desarrollar 
la acuicultura de 
especies para el consu.o 
h-no y la eaportaci6n. 

Mejorar los conoci•iento• 
y la producti•idacl 
de los pescadores 
artesanales y curadores 
de pescado. 

Explotar la pesca de 
media altura de at6n, 
c ... rones y pequeftos 
peUcicos, especiat .. nte 
para el c-rcio de 
de eaportaci6n. 

Establecer y aapliar 1• 
infraestructura pesquera, 
puertos, in1talacione1 de 
al .. cenuiiento en frlo, 
t•brica• de fabricaci6n 
de hielo, grada1, Mercado• 
y alucenes detallhtas. 

lntesr•r 101 plane• de 
l"'•c• arteuna l en 101 
pro,ra .. 1 de ie1arrollo 
rural. 

Factor Factor 

Probl~• eapecialea 
restrictivo positivo 

pertinent• 

Falt• de iaf raestructura e 
iaatalaciones, iaaU110s d• 
capital i .. uficieatea. 
Embarcacioaea pe•'lueraa no 
eq11ipadaa pare eaplotar la 
peaca de ,...ie eltura. 

Falt• de instalacioaes y 
ser-.icios de nparaci6n y 
y .. ateniaieato aectsarios para 
apoyar lo• iaa ... s iaduatrialea. 

Distancia entre los mercados 
lncales de pescado y los lucarea 
de 4•sc•ra•· Carreteraa, 
tranaporcea y alllacenaaiento 
deficientea. 

Falto de ina,....a par• la 
acuicultura. 

Escasez de personal calificado 
para la peaca de ,...i• altura 
y las plantaa de elaboraci6n. 

Probl ... s relacionados con los 
costos y la di•?Onibilidad del 
cOllbustible y la ener1£a. Alto 
cons,.... de c-"uatibla en la 
pesca de .. di• altura. Elevado 
consu.o de enersla en las plantas 
de elaboraci6n de pescado. 
Probl ... s relacionados con la 
calidad. 

Falt• de pieza• de repueato para 
la .. quinaria iaportada. 

10 

14 
2l 

ll 
26 

1 

12 

24 

17 
26 

11 

ll 
12 

6 
3 

6 

14 

6 

~i••• apropi .. as 

lnwtrsiones •• instalaciooes 
portuarias 1 4e al.ac.e...-iento 
en frlo, plant•• de 
elaboraci6n de pescado. 
astilleroa y talleres de 
i .. eaierla .. rina. 
Capacitaci6n de tfcnicos 
y 11eClnicoa lncales. 

llejoraaiento de carreteras. 
Desarrollo de sist ... a de 
transport• pesquero. 
t:aastrucci6a de .. rcados de 
de peac•d~ hi&ifnicos con 
•-inistros de acua liiapia 
y hielo. 
lnYersione• en lacunas de 
cultiYO r criaderos de pescado 
y prestaci6n de serwicios de 
de eateasiAn •.pi1cicultore1. 

Capacitaci6n tfcnica de 
personal en tres niYeles; 
blsico. intecwedio y ••anzado. 

lntroducci6n de siste .. s de 
conser-.aci6n de c-"ustible y 
enersla. Disano de 
e11barcaciones y plantas .as 
econ6o.icas de1de el punto de 
vista energftico. Utilizaci6n. 
en lo posible. de fur.ntes 
alternativas de cOIObustible y 
enercla. Capacitaci6n de 
personal ~n uteri• de control 
de la calidad e hisiene. 

Li•itaci6n y nor..lizaci6n de 
t. uquinarb i•portada, 
liberalizaci6n de las 
resl ... ntacion•• de 
i.,ortaci6n: Estableci•iento 
de calendario1 de 
.. nceni•ianto y servicios 
peri6clicos antes de la 
adqui1ici6n del equipo. 

Ej...,los de .. d1d~s en cu1 

Concesi6a de prfstaooos pol 
bancos de desarrollo para 
puertos e infraeslructura 
pes.-ros. Utilizaci6n d4 
e9presas conjuntas para 
asecurer la disp.,nibi lida<I 
de flotas pesqueras de 
imtlia altura 1 plant.as de 
elaboraci6n de pescad~. 
Inwersiones eat ranjeras e11 
..,resaG de cxtrii1Cci6" 1 
elaboraci6n pesquera 
(lliceria>. C..pac itaci6n 
de personal local en 
buques y f ibricas 
eatranjeros (Chana). 
Asistencia tfcnica prestat 
por la FAO. A7uda 
finaaciera a la piscicult' 
prestacla por el PllUD y 
y fuentes bilaterales 
(la111ladeab, C:...runl. 

Proer ... s de desarrollo 
rural con ca.ponentes de 
pesca. Asistenc12 :fcnic• 
ser•icios de asesuraaientc 
prestados por la Fo\O -
I•FOPECllE (lligcrial. 
Utilizaci6n de centros de 
capacitaci6n sabre el 
tcrrcno. escuelas tfcnica1 
planes de aprenchzaje y 
proer ... s de becas (Z-i• 

lncroducc i6n de 
cmbarcaciones .J:s pequefta1 
y 11enos potent.cs para la 
pcsca de media altura de 
atUn y sardinas. 
Aisla•icnto de lus cascus 
ins tal.ic iones de 
refri&l!raci6n. Mecuperaci 
de calor en plantas 
pe1queras. Equipaaiento c 
pequeftas cwbarcaciones co1 
Yelas, utilizac16n de 
ener1la solar en las planl 
de harina de pescado y de 
1ecado (1arios ;alses). 
Prosra .. del P~UD sobre 
control de la calidad de 
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En tres de los palses, a saber, Angola, Kampuchea DemocrAtica y Viet Nam, 
estf en curso la reconstrucci6n de la flota nacional y la reorganizaci6n 
estructural del sector pesquero, mientras que en Mozambique se ha comenzado a 
desarrollar esta industria. En China y Birmania la pesca se ha desarrollado 
satisfactoriamente con poca influencia exterior, mientras que K~ico y 
Marruecos ban contado con la coopexaci6n de sectores pesqueros de palses 
desarrollados. Dados los abundantes recursos potenciales, el vasto sector 
artesanal y la tradici6n de exportaci6n, con que ya cuentan estos palses, 
parece apropiado adoptar una estrategia de desarrollo mixta encaminada a 
fomentar tanto el sector industrial como el artesanal a fin de lograr 
objetivos como una mayor disponibilidad de alimentos, la expansi6n del 
comercio y el empleo y la promoci6n del desarrollo industrial. 

El aumento de la producci6n pesquera, para el cual convendrla f01Dentar la 
pesca de agua dulce y las operaciones de pesca de media altura, deberia tener 
por objeto abastecer tanto el mercado interno como el externo. Entre los 
componentes de la estrategia se incluyen el aumento de la elaboraci6n pesquera 
para los mercados interno y de exportaci6n, el desarrollo de productos sobre 
la base de especies subutilizadas y Pl mejoramiento de la calidad de los 
productos de exportaci6n. Deberian desarrollarse los sectores de bienes de 
capital y tecnologia a fin de reducir la dependencia de embarcaciones, 
maquinaria y equipo importados y mejorar la calidad de los productos. Las 
estrategias de apoyo se centrarian en el mejoramiento de la distribuci6n, la 
promoci6n del consumo interno y la ampliaci6n del papel que desempefta el 
sector artesanal mediante el establecimiento de cooperativas y otros tipos de 
asociaciones. 

Kedidas sugeridas. En general, este grupo se esfuerza por lograr la 
autosuficiencia pesquera aprovechando la cooperaci6n extranjera a fin de 
facilitar la expansi6n que se observa actualmente en el sector {vfase el 
cuadro 7.2). Mozambique y Angola, que son los paises mis dependientes de la 
asistencia extranjera, se esfuerzan denodadamente por desarrollar sus propias 
t&:nicas e infraestructuras pesqueras. 

Los problemas especiales guardan relaci6n con el bajo nivel tecnol6gico 
de las embarcaciones y actividades industriales posteriores a la captura, la 
falta de personal calificado, y la insuficiencia de infraestructura de 
transporte, insumos de capital y distintos tipos de embarcaciones para la 
pesca de media altura. 

Dado que las pesquerias de media altura de los paises de este grupo son 
costosas desde el punto de vista energEtico, es preciso reevaluar la 
tecnologia utilizada en estas actividades a fin de minimizar el consumo de 
combustible u optimizar la producci6n pesquera en relaci6n con la cantidad de 
combustible necesario. En MExico se est4n aplicando medidas en este sentido, 
como resultado de las cuales probablemente se harAn modif icaciones al disefto 
de las embarcaciones atuneras a fin de reemplazar los antiguos cerqueros, que 
eran enor.mes y costosos, por embarcaciones mAs pequeftas y econ6micas desde el 
punto de vista energ4tico. El aprovechamiento de la pesca acompaftante 
capturada por los arrastreros en la extracci6n de camarones tambi4n 
contribuirA a mejorar el rendimiento energ4tico de la flota. Dado que las 
pesquerlas artesanales consumen menos energla y mAs mano de obra, se les est4 
prestando mayor atenci6n en los planes pesqueros nacionales. En M4xico se 
est4 fomentando el aumento de las capturas artesanales a fin de destinarlas 
tanto al abastecimiento interno como a plantas de elaboraci6n para la 
exportaci6n. 
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Los pa{ses del grupo 2 tienen enonaes posibilidades de aanufactura y 
elaboraci6n. Por lo tanto, es l6gico que en sus planes pesqueros se incluya 
el desarrollo de astilleros e industrias de apoyo locales, COllO puede 
observarse en el estudio monogrlfico sobre Mfxico. En lo posible, estas 
actividades deber{an aapliarse, aediante el estableciaiento de empresas 
conjuntas y la concesi6n de licencias para incluir la producci6n local de 
motores aarinos, equipo de cubierta y maquinaria de elaboraci6n. 
Actualaente los pa{ses mis pequeftos o menos aventajados del grupo 2 no estln 
en condiciones de ello y deberln concentrarse durante alg6n tie.po en la 
consolidaci6n de su infraestructura y conociaientos tfcnicos blsicos. 

Grupo 3: Pa{ses en que se asigna poca prioridad a la pesca (Arabia Saudita, 
Brasil, Colombia, Gab6n, Irln (RepUblica Isllaica de), Iraq, Sierra Leona, 
Venezuela) 

Estrategia. Gracias a la base industrial con que cuentan los palses de 
este grupo, existen buenas perspectivas de aumentar los 3uainistros de pescado 
tanto internos como para la exportaci6n, aunque los gobiernos interesados 
deberln apoyar en alguna medida estos esfuerzos. TaabiEn existen 
considerables posibilidades de desarrollar la acuicultura, especialaente en el 
Brasil, Venezuela y Colombia. Estos pa!ses tambifn estln en condiciones de 
desarrollar industrias de apoyo en las esferas de la construcci6n de 
embarcaciones y la elaboraci6n pesquera. 

El sector pesquero tambi~n podr!a contribuir en forma notable al empleo, 
y los pa{ses con importantes sectores artesanales deben tener en cuenta este 
factor. Las poblaciones costeras o rurales del Brasil, Sierra Leona, el 
Gab6n, Colombia y Venezuela, que tienen un nivel relativamente bajo de 
conocimientos tfcnicos, podrian beneiiciarse a este respecto. 

El enfoque basado en el desarrollo de industrias pesqueras con 
utilizaci6n intensiva de capital tambifn puede ser interesante para los paises 
del grupo 3 que cuentan con recursos financieros y energfticos suficientes 
para prestar apoyo a tales industrias. En este sentido, el Brasil, Colombia y 
Sierra Leona podriaP constituir excepciones, dado que disponen de suficientes 
recursos de mano de obra, contrariamente a Arabia Saudita, Venezuela, el Irln 
y el Iraq. 

Los pa!ses de este grupo pueden optar por industrias con gran densidad de 
mano de obra o de capital, teniendo presentes las limitaciones de sus 
recursos. Esto supondria necesariament~ la adopci6n por los gobiernos de 
pol1ticas de gesti6n apropiadas. 

La estrategia del grupo 3 deberia incluir la promoci6n de objetivos 
relacionados con la producci6n alimentaria y el empleo. Convendrla fomentar 
el sector artesanal sin descuidar el sector industrial (v6ase el cuadro 7.3). 

En la mayoria de los casos, la estrategia incluirl el mejoramiento del 
marco institucional que rige el SIP a fin de extender las actividades 
pesqueras a,todos los sectores de la ZEE nacional y abarcar todas las 
principales especies, asl como el desarrollo de la acuicultura. Esto 
requerir4 la adopci6n de estrategias de apoyo, como el awaento de la 
productividad y de la eficiencia de los sectores artesanal y comercial de la 
industria y la promoci6n del consumo de pescado en el mercado in,erno. 

Medidas sugeridas. La evaluaci6n de los objetivos y prioridades 
nacionales en relaci6n con el secto~ pe1quero, asl como la racionalizaci6n de 
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la infraestructura institucional y juridic•. son las prilleras medidas que ban 
de adoptarse para ai.tigar los obatfculos obsenados en este grupo de palses. 

Venezuela ha adoptado una politic• coordinada a fin de desarrollar su 
sector pesquero. En el .. rco de fsta. se crear' una empresa pesquera. se 
fomentarin las cooperativas pesqueras en pequefla escala. se pro.over' la 
integraci6n vertical en la iodustria y se tratari de mejorar la construcci6n 
naval mediante la constituci6n de e.presas conjuntas. 

Una de las pri.lleras medidas adoptadas por algunos de los paises de este 
grupo es la dotaci6n de cr~ito con una baJa tua de interfs a los pescadores 
artesanales para facilitar la adquisici6n de ellbarcaciones • .otores y artes de 
pesca. La .. yorla de los palses del grupo deberlan estar en coodiciones de 
adoptar este tipo de medidas habida cuenta de sus iogresos procedentes del 
petr6leo. Algunos palses de este grupo exportan productos pesqueros. 
especialaente c ... rones (Brasil y Venezuela) y hariaa de pescado (Venezuela). 
El Brasil cuenta con el sector pesquero us desarrollado y el .. yor volumen de 
exportacioaes. aunque los palses del grupo ta.bifn importan grandes cantidades 
de pescado. cuyo valor excede de 200 ailloaes de d6lares EE.DU. Arabia 
Saudita. Coloabia y el Brasil son los principales illportadores. 

Seria necesario aejorar la infraestructura de comercializaci6n y 
distribuci6n y auaentar las inversiones tanto del sector estatal coao del 
privado a fin de potenciar las pesquerias en el sector aanufacturero. 

Anterioraente se aencion6 la posibilidad de que los paises procluctores de 
petr6~eo cooperaran con palses oceanicos aenos aventejados en empresas 
conjuntas para la exportaci6n de productos pesqueros. de aanera que los palses 
petroleros suainistraran cOllbustible y capital y los palses con aenores 
ingresos proporcionaran la aano de obra y los recursos aarinos. Este tipo de 
arreglo taabifn puede funcionar en foraa inversa. de .odo que los pescadores 
de los palses aenos ricos realicen la captura y elaboraci6n del pescado 
extraldo de aguas pertenecientes a los palses productores de petr6leo. donde 
la aano de obra es escasa. 

Grupo 4: Pesquerlas con gran densidad de aano de obra (Argelia. Egipto, 
India, Indonesia, Pakistin. Sri Lanka, Tunez) 

Estrategia. El grupo 4 representa al aayor n6aero de pescadores 
artesanales (2.5 aillones) y cuenta con un vasto aercado interno para el 
pescado, adeaAs de posibilidades de desarrollo pesquero. En la aayorla de 
estos palses, los objetivos de la industria pesquera incluyen el auaento de la 
producci6n y el logro de una aejor distribuci6n para satisfacer las 
necesidades del mercado local. la protecci6n y el desarrollo de las pesquerlas 
artesanales con miras a mantener el eapleo, y el aejoraaiento de la extracci6n 
y la elaboraci6n a fin de aumentar la ef icacia econ6mica de los procluctos 
pesqueros de exportaci6n. La acuicultura tambifn reviste iaportancia. 

Entre los factores restrictivos de este grupo se cuentan las def iciencias 
en la tecnologta de cap~ura y elaboraci6n, la insuficiencia de conociaientos 
tfcnicos en relaci6n con la mayorla de los componentes del SIP, la falta de 
tecnologta apropiada para el aprovechaaiento de la pesca acoapaftante y la 
escasez de capital para apoyar a lo• pescadores artesanales. asl coma la falta 
de apoyo jurldico a los pisciculto~es. 

Una estrategia basada en el aumento de la seguridad alimentaria y el 
mantenimiento del empleo parece ser la -'• apropiada para este grupo. 
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Eatre las estrategias de apoyo se cueatan el desarrollo de industrias de 
bienes de capital e infraestructura pesquera en general. asl COllO mejoras en 
la calidad de los productos pesqueros elaborados para la exportaci6n. 

En el .. rco de esta estrategia. se deberla prestar atenci6n a los 
coaflictos observados sobre todo en los cuatro palses asiiticos de este grupo. 
entre flotas pesqueras artesanales y las -.biciosas flotas industriales de 
media altura. 

lledidas sugeridas. Las medidas de caricter correctivo tienen por objeto 
potenciar el sector artesanal e incluyen la i.mportaci6n de pescado a fin de 
.antener los suministros durante perlodos de menor actividad. asl coao la 
capacitaci.io. la utilizaci6n de etirarcaciooes equipaclas con tecnologla 
inten.edia. las inversiones en instalaciones de congelaci6n y al .. cenaaiento 
en frlo y el mejoraai.ento de los sistemas de c011ercializaci6n y distribuci6n 
(v~ase el cuadro 7.4). 

Los cuatro palses asi.4ticos. a saber. la India. Indonesia. el Pakistin y 
Sri Lanka. junto con otros palses, ban desarrollado excesivamente sus 
pesquerlas de media altura. En el Asia sudoriental. algunos prEsta.os 
baacarios concedidos para desarrollar las flotas pesqueras se ban utilizado en 
el mejoraai.ento de embarcaciones defectuosas o inadecuadas y de los sistemas 
de elaboraci6n y c011ercializaci6n cuyo funcionaai.ento resultaba costoso e 
ineficiente. La experiencia adquirida ha peraitido adoptar un enfoque ais 
prictico y ..e~as menos aabiciosas. Indonesia ha invert.do en un plan nacional 
&11plio de capacitaci6n y for.aci6n pesqueras con excelentes resultados. 
Sri Lanka presta apoyo a su sector artesanal y la India ha logrado capacitar y 
equipar al personal de eabarcaciones pesqueras, lo que peraite a sus 
pescadores trabajar incluso en eabarcaciones de empresas conjuntas en Africa y 
Arabia. 

La FliO ha prestado asistencia a algunos palses del grupo 4 en las esferas 
de ordenaci6n pesquera. piscicultura y desarrollo socioecon6aico de las 
pesquerlas artesanales. En el aarco de los programas regionales ejecutados en 
el Mar de atina meridional. la Bahia de Bengala y el Har Rojo se ban 
introducido novedosos planes o tecnologlas adaptados a las comunidades 
pesqueras artesanales. 

La aayorla de los gobiernos de los palses del grupo 4 ban tenido que 
adoptar medidas a fin de evitar o ainiaizar los conf lictos entre sus flotas 
pesqueras i~dustriales y artesanales. Es necesario multiplicar los esfuerzos 
en esta esfera a fin de evitar controversias futuras. Existe un creciente 
consenso a favor de la participaci6n de las comunidades pesqueras locales en 
la ordenaci6n y vigilancia de los caladeros inmediatamente adyacentes a sus 
poblados. Este enfoque se ha aplicado con mucho Exito en algunas comunidades 
pesqueras artesanales del Jap6n. 

El costo cada vez -'• elevado del combustible y la maquinaria iaportada, 
asl COllO de los servicios de expertos, ha obligado a pa!ses como Indonesia a 
am1entar la ef iciencia de •us pesquerias de altura que utilizan gran densidad 
de capital. La pesca del at6n con palangres ha disainuido en favor de los 
llftodos basados en el uso de vara y sedal y redes cerqueras. TambiEn se ha 
observado una mayor participaci6n de las f lotas pesqueras artesanales en la 
prestaci6n de Servicios de apoyo y otras actividades en cooperaci6n con 
embarcaciones de altura adlainistradas por eapresas estatales. Se e•t'n 
desarrollando llftodos para aprovechar la pesca acompaftante extraida por los 
buques arrastrero1 que se dedican a la pesca del camar6n. 
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AUD. queda 1111cbo por bacer para aejorar la .anipulaci6n y la calidad en 
los ailes de lugares de desellbarque y aercados detallistas de estos palses. 
Se requieren agua limpia, locales higiEnicos y sombreados, servicios 
sanitarios b'sicos y sisteaas r'pidos de descarga y venta a fin de reducir 
considerableaente los desperdicios y aejorar la calidad. Aparte de los 
aercados de pescado fresco, las plantas de conservas locales necesitan 
disponer de suainistros als regulares de sardinas y caballas de buena calidad. 

Dados sus limitados recursos pesqueros, Argelia, Egipto y Tlinez deben 
velar por la gesti6n adecuada de sus industrias de extracci6n y elaboraci6n a 
fin de ainimizar los desperdicios y mantener el nivel de producci6n. Es 
posible desarrollar la acuicultura, gracias a la cual puede lograrse un 
aumento moderado de la producci6n. En los paises asi4ticos la acuicultura 
tiene considerables posibilidades de desarrollo, y tanto Indonesia como la 
India cuentan con sectores de piscicultura bastante desarrollados en aguas 
aarinas, salobre y dulce. Como en otros paises, se tiende a disminuir el 
cultivo de especies de menor valor, como sabalotes y tilapia, en beneficio de 
otras especies •'s valiosas como carpas, camarones y moluscos. 

Pe ueft~s Estados con osibilidades de desarrollo es uero (Congo, 
Arabes Unidos, Fiji, Guyana, Omln 

Estrategia. Los palses del grupo 5 tienen considerables posibilidades de 
desarrollo, especialmente en el sector de las exportaciones pesqueras. 
Cuentan con poblaciones poco numerosas (la mayoria tiene menos de l mill6n de 
habitantes) y, por lo tanto, no necesitan abastecer grnades mercados internos. 

Kiribati y Fiji cuentan con recursos suficientes de atun; Guyana tiene 
una industria de exportaci6n de camarones; Omln y los Emiratos Arabes Unidos 
disponen de abundantes poblaciones de especies pel4gicas y mesopeligicas. En 
el Congo y Guyana hay buenas perspectivas para el desarrollo de las pesquerlas 
de agua dulce y de la acuicultura. Dada la falta de instalaciones de 
elaboraci6n, aproximadamente un 90% de las capturas se suministra en forma de 
pescado fresco, con un alto porcentaje de deterioro. 

La promoci~n del comercio de exportaci6n deberia ser el objetivo 
principal de este grupo; en el caso de Guyana, deberla complementarse con el 
fomento de la producci6n destinada al consumo humano para el mercado 
interno l9_/. 

La estrategia principal de los paises del grupo 5 deberla consistir en 
ampliar la actividad pesquera tanto para los mercados de exportaci6n como para 
el mercado interno sobre la base del mejoramiento del sector secundario (viase 
el cuadro 7.5). 

El aumento de las exportaciones deberia producirse como resultado de la 
pesca de media altura y el desarrollo de la acuicultura marina, asl como de 
una mayor elaboraci6n y la incorporaci6n de los pescadores artesanales en 
empresas industriales. 

Medidas sugeridas. Los paises de este grupo, integrado por Estados 
relativamente pequeftos y no industrializados, no cuentan con el capital o la 

12,I Dado que un 40% de la protelna disponible proviene del pescado. 
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industria necesarios para desarrollar su sector pesquero sin asistencia 
externa. Por lo tanto, se ven obligados a recurrir a eapresas conjuntas a fin 
de aprovechar los caladeros de .edia altura y elaborar productos pesqueros 
para la exportaci6n, a la vez que invierten en flotas y plantas con ayuda de 
pr~sta110s especiales. 

Aunque en las aguas marinas de los palses del grupo 5 parecen existir 
abundantes recurB. · pesqueros, fstos no se ban investigado o evaluado 
debid..ente. En colsecuencia, es necesario emprender programas de 
investigaciones a fin de deterainar en forma .is exacta el tall8fto y la 
naturaleza de las p~blaciones lcticas. Esto es indispensable en todos los 
palses de este grupo, con excepci6n del Congo, cuyo litoral es auy pequetlo. 
Guyana continua su prospecci6n de las pesquerlas marinas y espera atraer a un 
.. yor n<..ero de flotas extranjeras mediante la concesi6n de licencias de pesca 
o en el marco de eapresas conjuntas. 

Casi tocios los pescadores de los palses del grupo 5 son artesanales y es 
esencial prestarles alg6n grado de asistencia en forma de capacitaci6n y 
crfdito para que estfn en condiciones de participar en la pesca marltima. 
Guyana tiene ?revisto un prograaa de capacitaci6n destinado a sus pescadores 
artesanales, adeaAs de la asistencia prestada por conducto de sus 
cooperativas. El Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos proporciona 
asistencia financiera a los pescadores para la adquisici6n de embarcaciones, 
motores y redes. 

La acuicultura tiene posibilidades de desarrollo en Guyana y el Congo, y 
en ambos palses existen programas de capacitaci6n en esta esfera. Es probable 
que en Fiji y Kiribati existan posibilidades limitadas de producir almejas u 
ostras gigantes. 

Todos los Estados de este grupo deben prestar atenci6n al sector de 
elaboraci6n, en Fiji y Kiribati a fin de mejorar y aumentar la producci6n 
destinada a la exportaci6n, y en los dem4s palses para mejorar y diversificar 
los procesos de curado y elaboraci6n a nivel local. En Guyana existe un 
prograaa bastante avanzado en esta esfera y se est4n haciendo esfuerzos 
especiales para aprovechar la p1?sca acompaftante. En el Congo es posible 
exportar a Zaire y otros Estados vecinos el pescado curado por mitodos 
artesanales, si se ha preparado o?n forma adecuada. Para aprovechar las 
especies mesopelAgicas de Om4n, StrA necesario transformarlas en harina de 
pescado o concentrado de protelna ~e pescado. Otra alternativa menos costosa 
consistirla en producir ensilaje de pescado aftadifndoles Aciao. 
Posteriormente, es posible secar el ensilaje o utilizarlo en estado llquido 
para la alimentaci6n de animales. Se deberla apoyar la continuaci6n de las 
investigaciones y proyectos piloto tendientes a introducir nuevas tecnologlas. 

En general, las perspectivas pesqueras de los patses del grupo 5 son 
favorables, tanto en lo que respecta al empleo como a los ingresos; sin 
embargo, es necesario mejorar la infraestructura y la elaboraci6n. 

Gru o 6: Palses con recursos abundantes ero f luctuantes oca demanda local 
de pescado Argentina, Chile, Ecuador, Namibia, PanamA, Per6, Urugt1ay 

Estrategia. En el grupo 6, el 1114• industrializado de todos los grupos 
analizados, se incluyen palses dedicados principalmente a la elaboraci6n, 
palses exportadores y palses productores de harina. La mayorla de ellos 
presentan la caracterlstica com6n de que hasta hace muy poco tiempo nunca 
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prestaron aucha atenci6n a sus mercados internos c ~ sus pes~adores 
artesanales. aunque reciente.ente se han moclific.do las pollticas y las .etas 
relativas al sector pesquero. Los palses de este grupo se ban caracterizado 
por dr6sticas fluctuaciones de sus poblaciones lcticas, costos energfticos 
cada vez m4s elevados o mercados liaitados. o una co.binaci6n de estos 
factores. lo que ha tenido COllO consecuencia la sobrecapitalizaci6n de los 
sectores de extracci6n y elaboraci6n. Los palses de este grupo cuentan con 
perspectivas favorables para el desarrollo de la piscicultura. 

Las fluctuaciones de las poblaciones lcticas y los problemas econ&ai.cos 
registrados en el sector de elaboraci6n por el creciente costo energftico y el 
li.aitado acceso a los mercados ban afectado tanto a la industria de la harina 
de pescado coao a la de conservas. El Per\i ha sido el pals n4s perjudicado 
debido principal.ente a su depenclencia de una sola especie y un solo 
proclucto. Este ha sido el factor primordial que ha aotivado la caapalla actual 
en pro de la diversificaci6n en los sectores de extracci6n y elaboraci6n, asl 
COllO de la reducci6n de los costos de elaboraci6n y la busqueda de otros 
mercados. especialmente internos. 

El Ecuador y Pall884 tambi4n se ban visto afectados basta cierto punto por 
las fluctuaciones de los recursos; en cambio, Chile ha resultado menos 
perjudicado dado que actualmente registra caabios ambientales favorables 
gracias a los cuales se ban proclucido aumentos importantes de las poblaciones 
pel4gicas en su ZEE. Namibia no produce harina de pescado desde que sufri6 
una di81Dinuci6n de sus poblaciones lcticas, especialmente las de sardinas. 

Los objetivos de este grupo se relacionan con la ordenaci6n y 
aprovechamiento de los recursos, el comercio y exportaci6n y la promoci6n del 
mercado interno y del sector artesanal. 

La estrategia para los paises de este grupo deberla orientarse hacia la 
diversificaci6n sobre la base de los recursos pesqueros y aercados que tengan 
posibilidades de crecimiento y de una infraestructura industrial aceptable. 
La rehabilitaci6n industrial y la ordenaci6n sensata de los recursos deberlan 
ser componentes importantes en la ejecuci6n de esta estrategia. Dada la 
actual sobrecapitalizaci6n, la diversificaci6n mediante la expansi6n deberla 
realizarse en forma cautelosa. Esta estrategia deberia contribuir al logro de 
un SIP mis equilibrado y eficiente. El establecimiento de prioridades de 
inversi6n deberia basarse en una planificaci6n cuidadosa. Convendrla fomentar 
el desarrollo del sector de bienes de capital a fin de reducir la dependencia 
(v4ase el cuadro 7.6). 

Medidas sugeridas. Las medidas de car4cter prioritario para los paises 
de este grupo tienen por objeto el logro de una mejor ordenaci6n de los 
recursos y la vigilancia de las poblaciones lcticas. Adem4s del problema de 
la disminuci6n dr4stica de las capturas, el Peru y otros palses ban tenido que 
hacer frente a la sobrecapitalizaci6n en los sectores de extracci6n y de 
elaboraci6n de harina de pescado y conservas. Fue preciao transformar las 
embarcaciones diseftadas exclusivamente para la pesca de cerco de la anchoa a 
fin de destinarlas a la pesca de arrastre de especies demersales o del at6n; 
de lo contrario, permanec!an inactivas en los puertos. Tambi4n fue necesario 
transformar las planta1 de harina de pescado en plantas de conserves, 
congelaci6n o curado. Esta• renovaciones de planta1 y embarcaciones 
resultaron costosas; ademis, el mercado 1610 permitla un grado de 
diversificaci6n limitado a corto plazo. Habida cuenta de ello, la• nuevas 
planta• pe1quera1 del Per6 exigen un grado con1iderable de diver1if icaci6n, 
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peaqueroa H .,.,.naci6a. 

Prestar apoJo al sector 
anesanal. 

leducir lo• &••to• H 
elalloraci.6n relaci.onadoa 
con el e.llalaje J la 
••ral•. 

Factor Factor 

....... 1 .... ••peci•l•• 
restri.cti¥O ,.si.ti...., 

pertiaenc.e 

Fluctuaci .. •• 101 recur101 .. 
._...,_ J ,.._.., peUaicos. 

Depeadenci.a •• loa _re ... 1 
eat•~• .. 1r- pane H la 
iadustria. 

Los -re••• iatenooa tr ... i
cionat.nace ao 811tatraa incerfs 
por el pesc•o. 

21 
l 

9 

11 costo eneraftica •e las pes- 26 
querlas de _..ia altura conati-
ture un 1rawe ... ttcula 
ecaa6aico !./ • 

ti exceao •e inveraiones en ...- 11 
barcaciones J plant•• de enlataclo 
de harina de peacado en el pasado 
ha tenido cClllO resultado 1&etual
-•te el cese de las operac iones 
o la utilizaci6n insuficiente de 
al1una• de ellaa. 

De1cuido de las peaquerlas 26 
arte1analc1. 

1 
12 

' ll 

ll 

lleoli••• apropi .. as 

0Menaci.._ •• •ec ..... •• la 
pesca J •i&il....:i.a • las 
po'-laciones lcti.tas. 

Desarrollo H .. res•o i.atenooa 
J •iweraificaci.6a •• 101 
"pn'uctos pe1,..ero1 .. 
eaponaci.6a. 

Uucaci._ •• 101 coas_i. .. ns 
J pramoci6a •• 101 alillelltos 
ricoa •• protelu •• pesc .... 

Desarrollo de embarcacioaes 
con bajo coos...o de cllllbusti.
ble e iacorporaci.6a de pricti
cas 1 siat ... s de con.r'-vaci6a 
•• enerala ~- l•• ~lant~' 
pesciueras. 

Coa•ersi6n de buques J f lbri
cH cuando proceda. Vi1ilan
cia cuidados• de las inversio
nes futuras a fin de e•itar la 
1obrecapi.talizaci6n de secto
res rentables. lnver1ione1 en 
instalaciones portuarias y en 
la cadena de refri1ersci6a. 

Prestaci6n de ayuda especial 
• 101 pe1cadores arre1anales. 

lj ... 101 ..... i.•as ea curso 

lnwe1ti1aciones •ici.onales 
sttltre los recurses marines 
de -4,ia altura., iaclui4as 
las po'-laci..-s •-rsales 
J pell&icas, J control 
eatricto •e la esplotaci.6a 
ea t ... • las aiwtles 
(hri). 

Proar- nacional •e du
cacida de los coas •idores., 
-..JI •• proar-..1 .. 
pr-i.6a •el pesca•o J 
presr .... s al1~ntarios a 
car10 •• iastituci..c:s. 
Aprewecba.ie•t• 4c ~•pecies 
poco utili&a4;as em auewos 
pn'uctos o c-i.q ("eni). 

lapnrtaci6o •• crustkeos, 
salll6a J •species ,....,rsa
le•. Memis .. sanli~•. 
luoriu •e pescuo J pr .. oc
tos de aceite •e peac.,.. 
(Clailel. 

Utilizaci6a •e i.uciues 
flllrica J ...,arcacioaes de 
pesca coa bajo cons- •e 
c ....... stible ea la pesca •• 
media alcura. lacionaliza
ci6a de la capaci•ad y 
atilisaci6n de las plantas, 
cli•inancto proaresi•ameate 
101 sisteaa• de ener1la 
co1to101. Utilizaci6a de 
nuevos .. teriales de enla
tuo J embalaje (Peru). 

Cooversi6n de 101 aatisuos 
cerqueros para la p•sca de 
aachoas en etlllarcaciones 
para la pesca del atun a la 
pesca de arrastre de e1pe
cie1 d-nalu. leequipa
•iento de las plantas de 
harina de pescado para 
operaciones de enlatado J 
con1elaci6n (Peru). 

Apo70 al sector artesanal, 
proporcionSnclole crfdita, 
asistencaa tfcnica y 
asesor .. iento en .. teria de 
c-rcialhaci6n (Peru, 
lcuador, Panae£). 
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asi como esfuerzos sostenidos por auaentar la deaanda interna de pescado y 
aejorar la distribuci6n. 

Si bien la Argentina y el Uruguay resultaron aenos afectados por las 
fluctuaciones de las poblaciones icticas y los aercados, se ban visto 
aquejados por la inflaci6n y costos energfticos cada vez aAs altos y estln mis 
conscientes del valor de sus recursos pesqueros, tanto para el consuao interno 
como para la exportaci6n. 

A fin de reducir los costos de extracci6n y aumentar el empleo, el Per6 
presta actualaente mayor asistencia a su sector artesanal. Se reservan para 
las flotas industriales unicamence las poblaciones marinas mis distantes 0 

inaccesibles. Este pals se propone recurrir, hasta cierto puntc, a empresas 
pesqueras extranjeras para la captura y elaboraci6n de especies que la flota y 
plantas locales aun no estEn en condiciones de realizar 31/. 

Los gastos de elaboraci6n se reducirln mediante una utilizaci6n mis 
racional de las plantas existentes, la disminuci6n del conswno de energia y la 
utilizaciSn de materiales de enlatado y embalaje mis baratos. Se 
intensificarln las inversiones en instalaciones portuarias, almacenamiento en 
frio, plantas de fabricaci6n de hielo, congeladores y transportes. 

Se llevarl a cabo un amplio programa de educaci6n de los consumidores, a 
la vez que se mejoran y diversifican los productos pesqueros. Esto incluir! 
la ejecuci6n de proyectos alimentarios institucionales y el aprovechamiento de 
la proteina ie pescado en las comidas escolares. Las universidades, 
institutos de investigaci6n y empresas dei sector privado cooperarin en estos 
programas, apoyando o patrocinando ciertos elementos. 

Se ban adoptado medidas y programas de acci6n para diversificar la 
producci6n y aumentar el consume autosuf iciente de pescado con fines 
alimentarios. Puede ser necesaria la cooperaci6n regional en el desarroll? de 
tfcnicas de extracci6n y elaboraci6n de nuevas especies y produccos. Las 
empresas conjuntas deberian seguir aprovechindose a fin de mantener las 
operaciones a la par del cambio tecnol6gico. Todo progreso en la reducci6n de 
los costos de la energia y los materiales de embalaje o enlatado, seria 
SUD181Bente beneficioso para las pesquerias de otros paises en desarrollo del 
mundo. La FAO o la ONUDI podrian apoyar la realizaci6n de estudios sobre el 
aprovechamiento de la energia y la difusi6n de informaci6n sobre diversas 
opciones tecnol6gicas en las esferas de la elaboraci6n y el embalaje. 

Grupo 7: Paises ~on una politica pesquera de laissez-faire (C8te d'Ivoire, 
Filipinas, Malasia, Repqblica de Corea, TaiJandia, zona de Hong Kong) 

Estrategia. Las pesquerias de los paises del grupo 7 est4n administradas 
y financiadas principalmente por el sector privado. Estln bastante 
desarrolladas y cuentan con pr6speros sectores de producci~n y 
comercializaci6n. Si bien estos paises carecen de recursos no explotados. 

31/ Actualmente la ONUDI realiza una evaluaci6n y programaci6n del Sli 
del Peru con ayuda de la metodologia MEPb (proyecto N• UC/PER/8&/029). 
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cmq>ensan esta desventaja con un sector de elaboraci6n diversificado y un 
e~rgico estilo de comercializaci6n. Los paises del grupo 7 tambifn han 
desarrollado considerablemente la acuicultura y cultivan una amplia gama de 
especies, desde algas y moluscos hasta camarones de agua dulce y peces de 
acuario. Este grupo de palses ~ ·ti en condiciones de desarrollar la 
construcci6n naval, la ingenierla y las industrias de elaboraci6n con miras a 
apoyar la expansi6n del sector pesquero. 

Es indudable que los principales factores restrictivos de este grupo son 
sus recursos li.aitados, la disparidad entre la demanda y la oferta internas y 
las altas tasas de deterioro del pescado fresco y curado. La distancia entre 
los caladeros y los centros de consumo, y los conflictos entre las flotas 
comerciales y artesanales tambifn constituyen importantes obsticulos. 

La Rep6blica de Corea ha logrado progresos considerables en la 
construcci6n naval y Tailandia en la construcci6n de embarcaciones; en Malasia 
est!n s~.rgiendo 1UUchas industrias p •queflas y en Filipinas se ha adoptado la 
tecnolo~ia a las necesidades lO"~ale~. 

La ordenaci6n y utilizr~iG•• eficiente de los recursos, seguidas de la 
promoci6n de los mercados, ~- ,erian ser los principales objetivos de este 
grupo. La estrategia adecu~-o deberia orientarse tanto hacia el mercado 
interno como el de exportaci6n y procurar la utilizaci6n 6ptima de todos los 
componentes dP' -!, otorgando alta prioridad a las actividades de ordenaci6n 
y vigilancia eu, .air.adas a proteger los limitados recursos pesqueros. 

Para lograr el primer objetivo, seria necesario aprovechar al m!ximo los 
recursos de la ZEE, desarrollar la acuic ltura y reducir las p~rdidas de 
pescado (v~ase e~ cuadro 7.7). 

La est~ategia .. ambiin debe incluir la expansi6n y diversificaci6n del 
comercio. Se deberia velar por proteger a los pescadores artesanales al 
prestar apoyo a las operacio~~s pesqueras a escala industrial y por evitar la 
dest·;ucci6n del medio ambiente cuando se promueva el desarrollo aculcola. 
Convendria eva1uar cuidadosamente las opciones axistentes y, antes de 
programar otras actividades de desarrollo pesquero, los pal.sea de este grupo 
deberian considerar todas las posibl~s consecuencias de sus planes de 
inversi6n y medidas de polltica. 

Medidas sugeridas. Entre las medidas de politica propuestas para 
remediar los obsticulos mencionados se cuentan programas de conservaci6n y 
ordenaci6n de los recursos y medidas de protecci6n juridica de los calad~~os 
artesanales. Las medidas correctivas a nivel industrial se centran en el 
desarrollo de embarcaciones y camiones mis econ6micos desde el punto de vista 
energitico, la integraci6n vertical en las actividades de comercializaci6n, 
las inversiones en la infraestructura pesquera, la cadena de refrigeraci6n y 



E•r. rar.esi.as _ 

~i•iaar la •tiliaaci,_ 
• loa rec•rsoa -ri
eaist•~•• •• la ZEE. 

Desarroller la pr.,..cci,_ 
rc.dcola. 

... teaer los -••utroa 
• fia •• satisfacer la 
....... iater-.. J ..... otar 
las eaportaciaues. 

Se&•ir pr.,...•ieaolo la 
asiatenc:ia a lo• pesc .. o
re• srtesaoales qua 
..,1eaa aift.,.oa tr .. icio
oales, asl c.,... la 
protecci6a de est• sector. 

Disainuir la• pfrdidas de 
pascado 'I •-•tar al 
walor de lo• prod.ctos 
peaq.ero1. 
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c:ua.lro 7.7. c;napo 7: Pal••• coa ... politic• pea.,..ra .. laisae&-faira 
(alee •'I-ire, Filipiua, llaluia, lhpAlica .. Core.,, Tail ... ia, & .......... lell&) 

Factor Factor 
reatricti- ro••t•

perti-t• 

Loa recurso• .. ri-• :r• esti• 
coaaiderableaeote eaplotado•. 
Las posibili .... a de ..,. ..... 

·-limit .... . 

Loa piscicultorea arteaaaalea 
eofreotao •if icultadas para 
abteaer ace•- a tiarras J qaa. 

La •-... • iatar-.. cnce ... 
rapi ..... c ..... la ofert•; 
ad....a., l .. espacies para la 
eaportaci6a •• produceo ea 
caotid .. •• lwtad••· 

La distaoci• eatre lo• caladero• 
J puertos pesquaros J lo• cancroa 
de poblaci6a auaeota los co9toa 
de produco.ci6a, eapacial-nte de 
coabuatible J traosporte. 

Coaflicto• cada ••& -'• frccuen
ces encre laa flotas coaerciales 
J arceaa.,.le• por los caladeros 
de bajura. ralca de facilidades 
de crfdito para 101 peacadores 
anesa.,.lu. 

La Casa .. dia de decerioro del 
paacado fresco es de un 10% y 
del peacado curado de un 95%. 
Una parca dal pescado •• crans
foraa an harina de pe1cado para 
pianao• aniula1. 

1 

1 
16 

2 

11 
1 

14 

) 

Prosr-• de coaaenaci,_ J 
-jora.ieato de lo• cal .. eros 
"-ri-. Eatracci,_ quili
br ... de t.,.•• las ~laciODR• 
lcticu diapooibles. 
.&c.uicalt.•ra. 

Aaiateecia lea,ialatL••· 
811aiaistratiwa 7 fiaanciera a 
piscicultorea, poaibl-ta 
•• el .. rco de pro7ectoa 
de daaarrollo rural para 
p~tore• J art•••-• .. 
,........ eacala. 

Control del .. terioro J los 
.. aperdicioa, distrilouci._ .as 
adecuada, iatroducci .. •e 
eapaciu ••• co-idas •• 
los •rcadoa ioteraos. 

Daaarrollo de ...,arcacioaea 
... ecoa6.icaa dasde el paoto 
.. wist• eaar&ftico, ...,arca
cioaea J c .. ioaaa 'ial .. o• J 
rafriserado•; cierto sr .. o .. 
iatasraci6a wartical J 
aficieocia ea l• aaoipulaci6a 
J cOMrcialiaaci6a. 

leaarwa de aooaa pasqueras 
de bajura para lo• pescadoras 
artesa.,.les. Suaiaistro de 
eabarcacionc• para la protec
ci6n de la pesca. '•juicia
•iento de 101 ~ran1sresores. 

lnver1ione1 •n instalacionc• 
de "desea!>arqua del pucado, 
-rcado1, planta1 de fabri
caci6n de hielo, alaacana
aienco an frlo, auainistros 
de asua liapia. ra~ricaci6n 

de concencrado de procelna de 
peacado o enailaje de peacado. 

Proapecci41a de los recuraoa 
uri- del llar M ~ina 
-ridi ... '" (llaluia). 

Craacito de re.•n•• M 
pace•, plaotaci-• de 
aaosl•re• J arrecifea 
artificial•• (Filipioaa). 

ProJectas de crHico J 
aaiatenc:ia ,. • .,.. ... de 
-1putra (llalaaia). 

llaacos de deaarrollo rural/ 
oficioa .. rnsr-· •• 
asiateacia a piscicultores 
(Filipiua) • 

Proar-• de coatrol •• la 
calid .. .&al peacada. Utili
aaci6a de aecadoras solans 
J aft.,.•• para la fabrica
ci6a de p~uctos pesqueros 
ea ••bouera J fa~atados. 
Senicios de eateui6a •e 
uai.ersidaclea e lastitYtos 
(filipioas). laportaci6n 
del pescado eacral•o por 
..,resaa eatr~•jcras para su 
elaboraci6o ea plaat•• 
locales aaces de aer 
reaa;;>0rtado (Taila .. ia). 

Utiliaaci6o de ...,arcacioaes 
para traasportar el pucado 
•e las islas al •rcado 
principal •• pescado, 
••wot•• (FilipiaasJ. 

C:..ioaas 'I conteaedores 
aislados para el Cr•n•porce 
del peacado por Cierra 
(tailaadia). 

Proar ... • de ordenaci6o de 
la pesca de bajura J aedia 
altura (Filipinas, llalasia, 
C6te d' ho ire). 

Pro1ec cos de a Juda de I lane• 
Asi4cicu de Daaarrollo, 
el lanco llulldial 'I fuantes 
bilacaralu para las 
pa1quarla1 de la iala 
Yisa1an, a fin de propor
ci~nar inffaestructura, 
equipo y eabarcacionas 
(filipin.•). 
Utilizaci6n de 1iata .. 1 de 
enersl• poco co1to1os para 
la .. nutaccura de enailaJ• 
de pescado (tailalldia). 
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la introclucci6n de prograaas de control de calidad ali.mentaria, asi como de 
~toclos apropiados para reducir el deterioro en el proceso de curado 32/. 

En los paises de este grupo los aEtoclos de elaboraci6n estin bastante 
evanzados. AdemAs de las exportaciones mis cuantiosas de atun, camarones y 
sardinas en conserva, los palses africanos exportan productos pesqueros 
especiales como salsas y calamares secos a los Estados Unidos y Europa, y C6te 
d'Ivoire exporta pescado en conserva y curado a Europa y Africa. Existen 
posibilidades de aapliar el comercio de estos procluctos, asi como de seguir 
diversificando la proclucci6n y mejorando la calidad. 

Aunque cuentan c·'n vastos sectores coaerciales, los palses del grupo 7 
taabiEn tienen una gr.ln cantidad de pescadores artesanales cuyo sustento es 
necesario proteger adoptando enErgicas medidas para prohibir el acceso de las 
flotas comerciales a aguas de bajura. Esto s6lo puede lograrse mediante una 
vigilancia adecuada en el mar y la aplicaci6n de penas estrictas a los 
transgresores. 

Es posible desarrollar la acuicultura, graci~s a la cual se podr{a 
auaentar la producci6n global en forma considerable, especialmente en lo que 
respecta a las cspecies m4s caras. Es necesario vigilar las actividades 
pesqueras a fin de evitar la destrucci6n de grandes zonas de manglares para 
crear enormes lagunas de agua salobre. En los palses del grupo 7 hay menos 
demanda de peces de agua dulce que eu los del grupo 2, que presenta 
caracterlsticas geogrificas similares; por lo tanto, es posible que en los 
primeros se haga mis hincapiE en la piscicultura marina. La mayor parte de la 
proclucci6n constarla de algas y mcluscos, aunque los camarones, almejas y 
ostras tambiEn revestirian importancia. La industria de conchas y corales 
ornamentales de Filipinas ilustra la utilizaci6n de un subproducto de la pesca 
para crear una vasta industria dom~stica con grandes posibilidades de 
desarrollo en pueblos y aldeas costeros. 

Grupo 8: Palses poco industrializados (Mauritania, Somalia) 

Estrategia. El grupo 8 est4 integrado por s6lo dos paises, Mauritania y 
Somalia, que son paises desErticos y poseen abundantes recursos marinos. 

Mauritania cuenta con una industria de elaboraci6n y exportaci6n bastante 
desarrollada, mientras que Somalia apenas ha comenzado a desarrollar sus 
pesquerlas. Ambos paises dependen considerablemente de la asistencia externa, 
principalmente de empresas conjuntas. Su producci6n pesquera se dcstina en 
gran medida a la exportaci6n. Mauritania dispone de cierta base industrial; 
sin embargo, Somalia carece de la infraestructura y servicios b4sicos para 
apoyar una industria pesquera de media altura. 

32/ La f lota de arrastreros de Tailandia ya est4 explotando 
contiderablemente las aguas del Golfo de Tailandia, aunque le est4 prohibido 
pescar en las aguas adyacentes frente a la costa de Malasia y Birmania. La 
industria filipina del at6n ha alarmado a los bi6logos pot la extracc:6n de 
grandes cantidades de juveniles, los cuales han desaparecido de muchas zonas 
de bajura como consecuencia de las operaciones de buques arrastreros 
especiales para este tipo de pesca. 
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En la estrategia para estos paises deberia bacerse bincapi' en la 
procluccj6n pesquera para la exportaci6n dados sus abundantes recursos aarinos 
y las·iiaitaciones actuales de la deaanda interna. No obstante. seria 
CODVeniente fomentar las p~squer{as artesanales. as{ CoaG el COnSUllC.' interno. 
especialmente en Soealia donde hay escase& de alimentos (v'8se el cuadro 7.8). 

Medidas sugeridas. La constituci6n de eapresas conjuntas y la concesi6n 
de licencias pesqueras a flotas extranjeras en Mauritania podria servir de 
ejeaplo a Somalia. donde la eliainaci6n gradual de estas pricticas a medida 
que se desarrolle la flota nacional y se mejore la calidad de la .. no de obra 
pesquera, es una posibilidad a mis largo pla&o que en Mauritania. 

En Somalia se requiere un .. yor grado de asistencia t•cnica y los planes 
de desarrollo deberin abarcar todos los aspectos del sector: flotas de 
captura. lugares de desembarque. puertos. servicios de reparaci6a y 
manteniaiento. manipulaci6n y elaboraci6n. transporte y comerciali&aci6n. 
Deberia foaentarse la ejecuci6n de 1royectos conjuntos de desarrollo de la 
pesca en Somalia en los que se cana4ice gran parte de la proclucci6n inicial a 
programas alimentarios de socorro. 

Grupo 9: Exportadores potenciales (Islas Salom6n, Maldivas. Senegal) 

Estrategia. Los tres pa{ses que integran el grupo 9 cuentan con 
florecientes sectores pesqueros que est4n en v{as de cambiar su orientaci6n 
principal del mercado interno al mercado de exportaci6n. Uno de estos pa{ses 
se encuentra en el Africa occidental. otro en el Oc~ano lndico y el tercero en 
el Pacifico sudoccidental. Todos tienen abundantes recursos marinos de at6n y 
el Senegal cuenta ademis con varias otras especies importantes en su ZEE. Los 
pa{ses de este grupo presentan la mayoria de los requisitos necesarios para la 
existencia de una pr6spera industria pesquera. 

Dada la existencia de vastos recursos potenciales de especies aptas para 
la exportaci6n, como el atun. seria posible utilizarlos en forma m4s eficie&t~ 
empleando tecnolog{as avanzadas e intermedias e invirtiendo en la elaboraci6n 
e infraestructura locales. En esta ultima podrian integrarse provechosamente 
los conocimientos tEcnicos del sector artesanal. La importancia del pescado 
en el rEgimen alimentario local. si bien ya es considerable en las zonas 
costeras, poclria seguir aumentando y extendi,ndose a zonas del interior. Es 
preciso mantener y potenciar la importante funci6n que desempefta actualmente 
el sector artesanal coaao fuente de abastecimientQ y distribuci6n para el 
consumo interno Cv•ase el cuadro 7.9). 

El patr6n actual de este grupo ilustra muy bien la complementariedad 
entre los sectores artesanal e industrial. Ambos pueden desempeftar una 
funci6n igualmente importante en el logro simult6neo de dos objetivos 
primordiales, a saber, el fomento de las exportaciones y la producci6n 
alimentaria para el mercado interno. El gobierno cumple un papel crucial en 
el mantenimiento del debido equilibrio entre los sectores artesanal e 
industrial. 

Medida sugeridas. El Senegal cuenta con un plan de acci6n amplio y bien 
elaborado para el de1arrollo pe1quero, que incluye la utilizaci6n de empre1a1 
conjunta1, la ampliaci6n de la flota local, la capa,itaci6n e inver1ione1 en 
in1talacione1 de elaboraci6n. La mayorla de e1to1 elemento• podrlan aplicar1e 
a 1a• Maldiva1 y la• l1las Salom6n, aunque e1to1 pat1es cuentan con una 
infraestructura peaquera meno• de1arrollada. 



Estratealas 

Extraer y elaborar 
recursos aarlnoa de 
media altura espe
cialmente para la 
exportacion. 

Fomentar la pesca 
artesanal '! el 
consumo interno 
de pescado. 

Cuadro 7.8. Gru~o 8: Paisea poco lnduatrlallzadoa (MaurltAnla, Somalia) 

Factor Factor 
reatrlctlvo poaltlvo 

Problemas especlales pertlnente Medldaa apropiad4s 

Falta de capital, inaumoa e 
infraestructura y eacaaez de 
personal calificado. 

El pescado no ea un elemento 
habitual del regimen alimentario 
local y no existe tradicion de 
peaca. 

10 
l3 
14 
24 

9 

l 
12 

9 

9 

Utilizaci6n de flotas de 
empresas conjuntas en 
la extracci6n y de 
empresaa con'unta• o 
inver1ion11 extranjeraa 
en la• plant•• de ela
boraci6n p11quera. 

Formaci6n y capacitaci6n 
de pescador11 y curadore• 
de peacado. Asiatencia 
a la comercializaci6n y 
di1tribuci6n. Aprovecha
miento de la protein& de 
peacado en loa pro1rama1 
nutricional11. Pro1rama1 
para aumentar el consumo 
de peacado en el riaimen 
alimentario. 

Al Veanse los cuadros 3.1 y 3.2, en los que fiaura la deacripci6n pertinente. 

Ejemploa de medidas en curso 

Con1trucci6n de do1 puerto1 
p11qu1ros con instalacion11 
de elaboraci6n y prestaci6n 
de 1ervicio1 a 1mbarcacion1s 
al bord1 del d1si1rto, finan
ciados aracia• a inversion•• 
local•• y 1xtranj1ra1 y 1m
pr11as conjuntaa, la• cuAle• 
tambiin proporcionan caal to· 
daa laa embarcacionea de 
p11ca (Mauritania). 

Proyecto del Banco Mundial 
para explotar la1 poblacion11 
icticas de media altura y 
d11arrollar la capacidad 1 
intra11tructura local 
(Somalia). Apoyo a loa pea
cadorea arte1anal11 local11 
y cr1aci6n de coop1rativa1 1 
complementadaa por pro1rama1 
de 1ducaci6n d' 101 cunaumi
dor11 (Somalia). 

.... 
VI 

°' 



Estrategias 

Desarrollar las 
pesquerias de 
exportacion. 

Intearar al .-Xiao 
a los pescadores 
artesanales locales 
en las actividades 
de extraccion marina. 

Invertir en la 
capacidad de 
elaboracion e 
infraestructura 
locales. 

Cuadro 7.9. Grupo 9: Exportadore1 potenciale• 
(I1las Salom6n, Maldivas, Sene&al) 

Factor Factor 
restrictivo po1itivo 

Probleaas especiales 

Elevados costos operecionale1 de 
la flota (caracter obsolete e 
inadecuado) • 

Alternativas de empleo limitadaa 
para los pescadores locales. 

Carencia de infraestructura y 
eapecialmente de plant•• de 
elaboracion modernas. 

pertinente Medida1 apropi1~11 

13 
26 

24 

16 
7 

l 
12 
13 

4 

9 

Con1tituci6n de empre111 
conjunta1 para 111 captu
r11 de media altura y de 
exportaci6n. Vi&ilancia 
de 101 acuerdo1 de 
conce1i6n de licencia1. 
Ampliacion y moderniza
ci6n de la flota local. 

Capacitacion y participa
ci6n de 101 pe1cadore1 
locale• en buque1 y 
plant•• de empre111 
conjuntaa. De1arrollo 
de la flota local. 

Inver1i6n en inatalacio
n•• de elaboracion con 
asiatencia del Banco 
Mundial o extranjera. 
Introducci6n de 1i1tema1 
de enerai• apropiados al 
clima local. 

Bjemplo1 de medid11 en curio 

Bmpre111 conjunta1 en la 
indu1tri1 del atun (I1l11 
Salom6n, M1ldiva1). 
De11rrollo de la flota de 
altura local (I1la1 Salom6n, 
Seneaal). 

A1i1tenci1 t•cnica y cridito 
a 101 pe1c1dore1 1rte11nale1 
loc1le1, Mejoramiento de 
aptitude• y tecnolo1i11. 
Diver1ific1ci6n del e1fuerzo 
de pe1c1, aprovechamiento de 
multiple• e1pecie1 (Sene1al), 

Proyecto de plant• de 
con11laci6n y con1erva1 de 
atun (I1l11 Salom6n). 
Conce1i6n de cridito y 11i1-
t1ncia tecnica a peque~o1 
comerci1nte1 de p11c1do 
a fin de mejorar el equipo, 
proc1101 y tran1porte 
p11quero1 (S1n111l), 

I-' 
VI 
-a 
I 
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In los planes pesqueros se incluyen disposiciones enc .. inadas a 
fortalecer el comercio interno y externo y aumentar el grado de participaci6n 
financier• y de otra lndole del Senegal en el sector pesquero. Se ban de 
vigilar estrictamente los arreglos de concesi6n de licencias de flotas 
extranjeras a la vez que se llOClerniza y aaplla la flota local. Taabiin cabe 
prestar considerable atenci6n a la flota artesanal a fin de aantener el eapleo 
y aumentar los ingresos. Con arreglo al proyecto CEPAS, el sector artesanal 
podrl obtener 110tores y artes de pesca en condiciones crediticias favorables. 
Gracias al "prograaa de acci6n prioritaria", la mayor parte de los fondos 
destinados a la pesca, que ascienden aproxi.aada.ente a un 591, se destinarAn 
al sector artesanal y la acuicultura. Los proyectos relacionados con la pesca 
continental serin de caricter integrado e incluirAn la descentralizaci6n de la 
infraestructura. 

In contraste con las Haldivas y las Islas Salolll6n, que deben fortalecer 
sus instalaciones de elaboraci6n, el Senegal dispone de plantas suficientes, 
aunque auchas de ellas deben ser rehabilitadas y aoclernizadas. Cabe prestar 
especial atenci6n a los costos de energ!a y eabalaje, que constituyen un 
obst4culo considerable. Existen actualmente diversos sisteaas de conservaci6n 
y producci6n de energla que podrlan aplicarse a las plantas de elaboraci6n 
pesquera de paises tropicales. 

La introducci6n de sistemas energiticos apropiados al clima de la zona 
poclria redundar en una reducci6n importante de ~os costos en paises como los 
de este grupo, que no disponen de recursos internos de combustibles de 
petr6leo. Al planificar los proyectos se deberia asignar prioridad al examen 
de sistemas energ~ticos alternativos. 

El Senegal tambiin se propone apoyar a los comerciantes de pescado 
nacionales proporcion!ndoles cridit~:y ayuda t~cnica en materia de higiene y 
manipulaci6n del pescado. Entre otros los ejemplos de la aplicaci6n de 
tecnologia apropiada en la manipulaci6n del pescado en Senegal pueden citarse, 
por una parte, las cajas aislada6-para hielo o pescado construidas con 
materiales disponibles localmente y diseftadas especialmente para las piragua& 
y, por otra, los pequeftos camiones para el comercio pesquero. En Indonesia, 
las grandes canoas "tjomprin5" que_faenan en el estrecho de Bali fueron 
equipadas recientemente ccn tanques. d-e agua salada congelada para sardinas. 
Las pesquerias de las Haldivas y las Islas Salom6n tambi4n deberiar. aprovechar 
al aixiao los materiales y conoci~ientos ticnico£ disponibles localmente, 
desarrollando al misao tie2po 1~ ~ sea d~ media altura del atun, e importar 
6nicamente los sistemas que nc ·a posible construir localmente, ya sea en su 
totalidad o en parte. 

_G~r_u.p_o __ l_O_: ___ P~a_i_s_e_s __ d_e __ 1_i~a~o& a la pesca de altura; pesquerias controladas por 
el Estado (Cuba, Re} i: ~ fopular Democritica de Corea) 

Estrategia. El ire\~ 10 incluye dos paises con economias socialistas y 
pr6speros sector.es pc•;~tos. De ellos, el m4s grande es la Rep6blica Popular 
Democratica de Corea, que dispone de enormes recursos pesqueros a6n no 
explotados, mientras el pals m4s pequefto, Cuba, ya est4 explotando al m4ximo 
sus moderados recur1os y obtiene suministros adicionales de la pesca en aguas 
internacionales y ~n otras ZEE con arreglo a licencias de pesca. La Rep6blica 
Popular Democratica de Corea tambi'n reali~a algunas actividades pesqueras 
fuera de su ZEE. Ambos paises tienen un altisimo consumo interno de pescado y 
se orientan principalmente hacia 101 mercados internos. 
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En estos dos palses se realizan nu.erosas actividades de elahoraci6n. 
Cuba cuenta con un excelente sistema de distribuci6n y c011ercializaci6n 
gracias al cual el pescado es asequible en todas partes ael pals. En la 
Repiblica Popular De.ocrftica de Corea queda aucbo por hacer a este respecto, 
dado que se trata de un pals aucho afs grande con una topograf la afs 
accidentada. Este pals tambifn necesita desplegar .. yores esfuerzos en las 
esferas de la aanipulaci6n y el control de la c:lidad del pescado (vfase el 
cuadro 7.10). 

Los paises de este grupo disponen de los conociaientos tfcnicos y algunos 
de los insuaos de capital e infraestructura nece5arios para el funcionaaiento 
eficiente de una industria pesquera c011ercial. Este grupo s6lo presenta dos 
factores restrictivos: Cuba, por sus liaitados recursos y la RepUblica 
Popular ne.ocrAtica de Corea por sus deficiencias de comercializaci6n y 
distribuci6n. La alta prioridad que asigna el gobierno a la pesca constituye 
una ventaja para la ejecuci6n de las meclidas sugeridas. El objetivo principal 
de este grupo es el aumento de la producci6n para el mercado interno, lo que 
entraftarla la ampliaci6n de la flota y de los servicios conexos a fin de 
explotar otras ZEE, en el caso de Cuba, y mejorar la aanipulaci6n y 
distribuci6n, en la Republica Popular Democrftica de Corea. 

Kedidas sugeridas. La pr&ctica de estos palses de pescar fuera de su ZEE 
podrla constituir un aliciente para otros Estados con zonas pesqueras 
liaitadas o plenamente explotadas. En algunos casos es posible faenar sin 
trabas fuera de los limites de la propia ZEE o, con arreglo a licencias, en 
las ZEE de paises vecinos. La acuicultura tambiEn reviste interEs para los 
paises de este grupo. 

La asignaci6n de prioridad a las actividades de elaboraci6n y 
distribuci6n tambifn puede resultar interesante para palses con grandes 
necesidades internas de protelna de pescado. Entre las medidas de apoyo m4s 
importantes que ban de considerarse, cabe destacar las inversiones en la 
infraestructura b4sica, transportes, servicios y capacitaci6n. 

7.3 Resumen de las medidas encaminadas a fomenter el desarrollo 

Si bien en la secci6n anterior se describieron las medidas de desarrollo 
por grupo de palses, tambifn es posible reunir toda esta informaci6n a fin de 
proporcionar una perspectiva basada en los distintos componentes del SIP. 
Esto se har4 e~ las dos secciones que f iguran a continuaci6n: en primer 
lugar, en la secci6n 7.3.1 se resumen las medidas por grupo de palses y en 
segundo lugar, en la secci6n 7.3.2, se examinan las actividades conexas. 

7.3.1 Resumen de las medidas de desarrollo por componente 

En el cuadro 7.11 figura un resumen de las medidas sugeridas en la 
secci6n anterior. La primera parte del cuadro se refiere a inversiones en los 
distintos componentes: ordenaci6n de los recursos, extracci6n, elaboraci6n, 
distribuci6n y comercializaci6n, comercio interno y externo, e infraestructura 
pesquera. En la segunda parte del cuadro se enumeran las medidas y mecanismos 
de apoyo necesarios en lo que se refiere a la infraestructua en general, la 
capacitaci6n y extensi6n, las politicas gubernamentales, la investigaci6n y 
desarrollo, el cridito y las f inanzas, las empresas conjuntas y la tecnolog{a. 

Cabe recordar que las medidas ~ugeridas se consideran de car4cter 
prioritario dado que tienen por objeto resolver los principales problemas que 
entorpecen la aplicaci6n de las estrategias especif icas a cada grupo. Sin 



Cuadro 7.10. Grupo 10: Paiaea dedicadoa a la peaca de altura; peaqueriaa controladaa por el Eatado 
(Cuba, Republic& Popular de Corea). 

latratealaa 

Optiaizar la 
produccion a fin de 
satiafacer la 
~••ta y creciente 
dmanda interna. 

llejorar la calidad 
y la distribuci6n 
del peacado. 

Factor Factor 
reatrictivo poaitivo 

Probleaaa eapecialea pertinente Medidaa apropladaa. 

Loa recuraoa marinoa de la ZEE ya 
eatan plenamente explotadoa 
(Cuba). 

Dificultadea de diatribucion al 
interior y deficienciaa en la 
aanipulacion y elaboracion 
pesqueraa (R.P. de Corea). 

1 9 

7 

Explotaci6n de a1ua1 no 
comprendidaa en la ZBB. 
Conce1i6n de licenclaa de 
peaca en caladeroa de 
otraa ZBE. De1arrollo 
de la acuicultura. 

Inversion en loa aiatemaa 
de manipulaci6n, conaer
vaci6n y tranaporte 
peaqueroa. Capacitaci6n 
del personal de p4aca en 
materia de control de la 
calidad, 

&I Veanae loa cuadros 3.1 y 3.2, en que figura la deacripci6n pertinente. 

Ejemploa de medidaa en curao 

Tanto Cuba como la Republic• 
Popular de Corea decarrollan 
ciertaa actividadea pe1quera1 
en a1ua1 internacionalea, 
Cuba tambien peaca en la• ZEB 
de otroa pai1e1 con arre1lo 
a licenclaa o empre1a1 
conjuntaa. 

Cuba cuenta con un 1i1tema 
de di1tribuci6n de peacado 
baatante deaarrollado que 
abarca todoa 101 pueblo• y 
aldeaa a fin de potenciar 
el conaumo de protein& de 
peacado entre la poblaci6n 
rural, 

.... g-
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Cuadro 7.U. lledidaa eapeclficaa • cada srupo 

GllUl'OS a/ 
lllVDSlOllES l 2 J 4 s ,- 1 • ' lU 

OIDEllAClOll DE LOS UQJUOS 

Proapecci6n It It It 

Superwiai6n It It It It It 

Yi&ilancia It It 

Acuicultura .. It It It It 

Coclaerwaci6" It It 

Eateui6n a as-• no altarcadaa por la ZD a 

EXhACCIOll. 

Plantaa de fabricaci6n de bielo It It It 

Diaetlo J c-trucci6n de -..rcaci-• apropiadaa 
J econ6.icaa daada del punto de wiata aaeraftico .. It It It .. .. 
Piacinaa de cultiwo It 

Tranafor.aci6a de ...,arcaci-• It 

Deaarrollo de la flota local It It 

Artaa de pesca It It 

laat~ntaci6n It .. It 

IUIOMCIOll 

Plantaa J procaaoa econ&.icoa dene al puato de wiata enersftico .. It .. 
llajor•iento de lo• •todoa de curado It It .. a 
Aprowecbamiento de la peaca accmpallante Jt Jt 

llababilitaci6n aelectiwa .. .. .. 
Ellbalaje de bajo coato It 

DIS'BIIUClOll Y QJMUCIALIZAClOll 

Al .. cenmiento en f rlo .. It a x 
Cadena de rafrigeraci6n It It a a x x 
llajor .. ianto de lo• •i•teeaa de tranaporta 
peaquero a x x x x x x 
laci-lizaci6n It x x 

IllPIAUTUC'lUIA PUqUUA 

Puertoa x x x x x a 
Astillero• x 
TallarH de insaniarla .. riaa •• 
llarc_.oa de peacado x x x Jt x 
Actualiuci6n x 

COllElCIO 

Pr0110Ci6n intarna a x x a 
Pr0110Ci6n de la• eaportaciona1 " x 

POLITICAi GUJ!lllAllUl'ALU 

Political de daaarrollo intagrado x x x x x ., x x x x 
llata• y prioridada• x 
lnfraa1tructura in1titucional y juridic• x x x x 
llormaliaaci6n da .. quinaria illportada x 
PT0110Ci6n da cooperatiwa1 x x 

INRA&ITIUCTUIA O&llllAI. 

li1c... da carratara1 1 tranaporta x x x 
Sulliniatro da as..- x x x 
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c.a..tro 7.11. (coat.) 

CRUPOS a/ 
111¥USIOllES l 2 l 4 5 .. - 1 • 9 IU 

_CAPACITACIUll Y EXTEllSlUll 

llltt.laicos J tfcaicos Jt Jt Jt Jt 

Control de la calidad Jt Jt Jt Jt Jt Jt Jt 

Serwicios de eateasi6a Jt Jt 

Pescadores 

•i-1 b.lsico Jt Jt Jt Jt Jt Jt Jt Jt 

•iwel medio Jt Jt Jt Jt Jt Jt Jt Jt 

•i-1 a•aaa.lo Jt Jt Jt Jt Jt • • 

lllYESTICACIOll Y DESAUOU.O 

lecursos • 
Uaborac i6a Jt • 
eo.ercialiaaci6a Jt Jt 

Siat ... • de ener1la apropiados al cli- local • • • 

TECIK>LOGIA 

Si ate.as de conserwaci6n de combustible J ener1(a ,. 
Transferencia de tecnolo1las intenoedias • Jt x x x 
Transferencia de tecnoloelas avanaaolaa • ,. • 

CIEDITO Y FIIWIZAS 

~ 

Sector industrial x • 
Sector artesanal x ,. ,. ,. x 

Sul!!rwisi6n de las inversione• 

Local: sector estatal/sector prindo • ,. 
Internacional x x 

EHPUSAS COllJUWfAS 

Fkta x x x ,. 
Uaboraci6n ,. x Jt 

Collercializaci6n x Jt x Jt 

!,1 Crupos: 

2 3 4 s 
Pahes •nos Control Poca pri?ridad Gran densidad de Alta prioridad 
aYf!ntajados astatal a la peaca uno de obra • la pesca 

6 1 8 9 10 
lec:unoa PoUtica -le PalsH poc:o in- Export adore• Pescr , allura; 

fluctuantH laiues faire induatrializadoa potenc:iale• cont• Htatal 
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ellbargo, es fundamental velar por que estas medidas no se apliquen en foraa 
parcial, puesto que se han disellado para aplicarse en for.a integrada. 

El grado en que deben aplicarse estas aedidas ha de detenainarse despues 
de h&ber aplicado plenaaente a los distintos palses los instruaentos diseftados 
para el anllisis de sistemas, coao la HEPS (Metodologla para la evaluaci6n y 
prograaaci6n de sisteaas de producci6n y consumo). Esta aplicaci6n arrojarla 
resultados mis detallados que los estudios monogrlficos sobre los distintos 
palses realizados para los fines del presente trabajo 33/. 

Medidas de carlcter prioritario 

lnversiones. Las necesidades de inversi6n .As frecuentes se encuentran 
en los COllpOnentes de distribuci6n y c011ercializaci6n, seguidos de la 
infraestructura de extracci6n y ordenaci6n de los recursos y, por 6ltillo, la 
elaboraci6n. En las esferas de pr0110Ci6n del c011ercio y los mercados internos 
y externos se requieren menos inversiones. Los principales requisitos para la 
inversi6n en los insumos industriales (extracci6n, elaboraci6n e 
infraestructura pesquera) son la construcci6n de eabarcaciones econ6micas y 
apropiadas, inversiones en equipo para la cadena de refrigeraci6n y el 
establecimiento de mejores sistemas de transporte pesquero. En la esfera de 
la infraestructura, las inversiones en instalaciones portuarias y equipo 
conexo y en la construcci6n de mercados de pescado se cuentan entre las m4s 
importantes. El nuevo r6gimen maritimo justifica el alto nivel de inversiones 
que se requieren para la ordenaci6n de los recursos. A este respecto, las 
necesidades mis frecuentes se observan en las esferas de la supervisi6n, la 
acuicultura y la prospecci6n de los recursos, seguidas de la vigilancia y la 
conservaci6n. Las inversiones en la acuicultura se just1fican dado que 6sta 
es una de las importantes opciones de que disponen los pa1ses en desarrollo 
para aumentar su producci6n pesquera. 

En la esfera de la distribuci6n y comercializaci6n, las inversiones mis 
urgentes son las destinadas a mejorar los sistemas de transporte pesquero y, 
en orden de importancia, la cadena de refrigeraci6n e instalaciones de 
almacenamiento en frlo y la c~nstrucci6n de puertos y mercados. En el 
mejoramiento de los sistemas de transporte pesquero, la principal actividad 
que ha de fomentarse es la normalizaci6n de los contenedores de pescado y los 
suministros de materiales de embalaje. Esto requiere inversiones en la 
fabricaci6n de camiones normalizados y refrigerados. Las considerables 
inversiones necesarias en la distribuci6n y comercializaci6n se deben a las 
enormes p6rdidas de pescado causadas por el deterioro resultante de una 
manipulaci6n prolongada e instalaciones poco adecuadas. Se ha estimado que 
las p6rdidas de pescado fresco debidas a estos factores ascienden a 
1,7 millones de toneladas, o un 10% del total de pescado fresco capturado. 
Las mejoras en las instalaciones y mitodos de comercializaci6n y distribuci6n 

33/ En los estudios monogr4f icos presentados en el capitulo 5 se aplic6 
sol..e;te la primera fase de la HEPS, a saber, la etapa de desagregaci6n 
sencilla o de diagn6stico. 
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taabiEn son indispensables a fin de proaover el consumo de pescado 34/, 
especialmente en los palses cuyo consuao es inferior a 5 kg per cip"ita/afto, o 
en que el pescado representa un porcentaje muy alto del conswao de protelna 
animal (hasta un 40% del total de dicho cons\DDO). Estos hechos explican la 
necesidad de adoptar medidas de caricter prioritario en la esfera del comercio 
interno ~n los palses de los grupos 3, 6, 8 y 9. En los palses con bajos 
niveles de consumo, tales medidas deberlan ir acompaftadas de programas de 
educaci6n de los consumidores y programas alimentarios institucionales 35/. 

En la esfera de la extracci6n, la construcci6n de embarcaciones es la 
necesidad mAs frecuente y ha de considerarse en el contexto del desarrollo de 
la flota local y la disponibilidad de plantas de fabricaci6n de hielo. En 
este sentido, la actividad mis importante es la ejecuci6n de proyectos 
integrados que abarquen todas las actividades de las aldeas e incluyan la 
participaci6n de los pescadores y constructores de embarcaciones, y la mejor 
esfera de inversi6n es la asistencia a los constructcres navales locales y la 
introducci6n de nuevos materiales en la construcci6n de embarcaciones. La 
producci6n local de artes e instrumentaci6n de pesca s6lo se oDserva en los 
palses de los grupos 3, 6 y 7, en que existe un alto nivel general de 
desarrollo industrial. Las actividades relacionadas con las artes e 
instrumentaci6n pesqueros deberlan tener por objeto introducir y utilizar 
instrumentos de detecci6n de peces y cartas de pesca, as{ como artes 
apropiados para la pesca de media altura y de altura. Es import~nte fomentar 
las inversiones en la adquisici6n de equipo para los talleres locales. 

En cuanto a la elaboraci6n, se requieren inversiones ante todo para 
mejorar los mitodos de curado del pescado. Por lo general, los productos 
curados se destinan al mercado local y alrededor de un 25% del ~escado seco y 
curado se pierde anualmente por deterioro. Por lo tanto, el esfuerzo 
principal deberla estar encaminado a re~ucir las pErdidas y mejorar la calidad 
del pescado curado. En conse~uencia, deberlan fomentarse las inversiones en 
secadores solares de pescado y unidades solares de desinfecci6n, asl como en 
equipo e instalaciones para la producci6n de sal ~e mar. En los grupos 
1, 4 y 6 se observa la necesidad de contar con plantas y procesos energiticos 
eficientes, mientras que para los grupos 2, 5 y 6 reviste importancia la 
rehabilitaci6n selectiva. Por ultimo, cate seftalar la importancia de las 
tasas de consumo de energla y serla convenience apoyar investigaciones sobre 
la posibilidad de realizar operaciones mAs econ6micas. Este ahorro de energla 
podrla lograrse mediante inversiones a fin de mejorar el aislamiento, 
modernizar las plantas e instalar unidades de elaboraci6n a.As eficientes. 
TambiEn se requieren inversiones en la construcci6n de edificios que requieran 
un menor consumo de energla y en la utilizaci6n de fuentes de energla 
renovables disponibles localmente. La rehabilitaci6n no deberla realizarse en 
forma generalizada, sino centrarse en el problema de la sobrecapitalizaci6n y 
fomentar la racionalizaci6n de determinadas ramas de elaboraci6n industrial. 

34/ La distribuci6n del consumo es sumamente heterog•nea entre los 
distinto• palse1 en desarrollo (v6a1e el cuadro 2.13). 

35/ v•an1e los cuadros 2.12 a y 2.12 b, en 101 que figuran ejemplo1 de 
e1to1-ci'o1 tipo1 de medida1. 
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Medidas de apoyo 

En todos los grupos se observe la necesida~ de adoptar aedidas de apoyo 
en la esfera rle la capacitaci6n, ante todo, en lo que respecta a los 
pescadores y, en segundo lugar, en materia de control de la calidad. 

Las facilidades crediticias y fiancieras y las empresas conjuntas, 
apoyadas por pollticas gubernamentales concretas y actividades de 
investigaci6n y desarrollo son mecani~mos importantes rara el desarrollo del 
SIP. La transferencia directa de tecnologia avanzada parece ser menos 
necesaria. Esto se debe proba~lemente a que esta actividad esti implfcita en 
otros mecanisaos como la capacitaci6n, la investigaci6n y desarrollo y la 
constituci6n de empresas ccnjuntas. 

Por lo general, las operaciones en pequefta escala son las que tienen 
mayores necesidades de crEdito, y es precisaaente este tipo de crEdito el que 
suele escasear en los palses en desarrollo. 

Pollticas gubernamentales. La creaci6n o el mejoramiento de la 
infraestructura institucional y jurldica es una iD11>0rtante medida de ap?yo. 
Es interesante observar que los gobieruos de los palses del grupo 3 son los 
unicos que no ban considerado la pesca un sector v~io~itario. En toclos los 
demls gr\ipos este sector goza de alta o mediana prioridad aunque, a pesar de 
que frecuentemente se ban establecido metas, en general no se ban desarrollado 
o aplicado pollticas de desarrollo ~ntegrado. Por consiguiente, la adopci6n 
de tales pollticas constituye una i111portante medida correctiva para todos los 
grupos. 

La investigaci6n y desarrollo de los recursos s6lo se mencionan 
especlficamente con respecto a los paises del grupo b, dado que la estrategia 
propuesta para estos palses se centra en la dive~sificaci6n de los recursos y 
mercados pesqueros. No obstante, las il11restigaciones sobre los recursos 
disponibles queda implicitamente abarcada en la prospecci6n y dem.ts 
actividades de ordenaci6n. Otras necesidades de investigaci6n se relacionan 
con la elaborac~6n, comercializaci6n y sistemas energ~ticos apropiados a los 
distintos climas. En estas esferas, los resultados obtenidos por 
instituciones de investigaci6n locales podrian f4cilmente poncrse a 
disposici6n de otros paises del grupo y, posteriormente, de palses de otros 
grupos. Tambi~n cabrla explorar la ~osibilidad de promover investigaciones 
conjuntas en forma coordinada entre palses de un mismo g~upo. 

El cuadro 7.11 proporciona una visi6n de con~unto de las m6ltiples 
medidas adoptada~ por los gobiernos y el sector privado, promovidas por 
organismos y grupos de ayuda internacionales 1 bilaterales, o apoyadas por 
bancos internacionales de desarrollo y otr~d organiamos. No se estim6 
apropiado, en el presente estudio incluir un examen del papel correspondiente 
a cada uno de estos sectores. 

7.4 Oportunidades de cooperaci6n entre grupos de paises 

Existen considerables posibilidades de cooperaci6n ticnica entre palses 
en desarrollo. Vario• paises de las principales r~giones pesqueras ya est4n 
colaborando estrechamente en materia de ordenar· :6n y evaluac:'.6n de los 
recursos. La asistencia t6cnica entre Estados se ha canalizado principalmente 
por conducto del programs de CTPD de la FAO y de asociaciones regionales como 
ASEAN. Se han realizado varias actividades de intercambio y cooper•ci6n 
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comerciales, especalmente en la esfera d~ la comercial1zaci6n, las cuales han 
recibido un impulso considerable gracias a las cuatro dependencies regionales 
de ;nformaci6n sobre mercados pesqueros, a saber, INFOPE:iCA, INFOFISH, 
INFOPECHE e INFOSAMAK. 

Se dispone de vastos conoc1m1entos t~cnicos en materia de piscicultura en 
Asia y el Extremo Oriente, sobre elaboraci6n y comercializaci6n en Am~rica 
Latina, y sobre diversas tecnoioglas de captura y regiaenes de ordenaci6n 
es,ec{ficos en los diversos pa{ses de cada continente. Dado que, hasta la 
fecha, ha existido poca cooperaci6n interregional directa, excluidos los 
proyectos patrocinados por las Naciones Unidas y los bancos internacionales de 
desarrollo, podr{an realizarse esfuerzos poc promover la cooperaci6n Sur-Sur 
aprovechando los mecaniS1D0s antes wencionados y otros mecanismos similares. 

Los grupos 2, 4, 6, 7 y 10 incluyen palses con larga experiencia en las 
pesquer{as de captura de media altura. Entre istos se cuentan Marruecos, 
Kixico, Indonesia, Chile, el Perii, la Republica de Corea, Tailandia, la 
Rep6blica Democritica Popular de Corea y Cuba. Entre los pa{ses de los grupos 
4, 5, 7 y 9 con sectores artesanales bastante desarrollados se incluyen 
lndonesi •• Omin, Filipinas y el Senegal. De los grupos 1, 2, 4, 8 y 9, los 
palses con varios aftos de experiencia en la concesi6n de licencias de pesca a 
flotas extranjeras o la constituci6n de empresas conjuntas son Nigeria, 
Mozambique, In~onesia, Mauritania y Kaldivas. 

En el Extremo Oriente, especialmente en Filipinas y Tailandia (grupo 7), 
as{ como en algunos pa{ses del Africa occidental y Centroa~rica, se cuenta 
con excelentes conocimientos en materia de elaboraci6n artesanal. Las 
industrias de elaboraci6n para la exportaci6n se encuentran principalmente en 
palses del grupo 7 (Chile, el Ecuador, el Peru, etc.) y en algunos palses del 
grupo 2 (Harruecos, Hixico, Mozambique). 

Entre los pa{ses pesqueros mis importantes con experiencia en la 
acuicultura cabe mencionar a China (grupo 2), Indonesia (grupo 4), el Ecuador 
(grupo 6) y Filipinas (grupo 7). El Brasil, Chile y la India tambiin cuentan 
con sistemas avanzados para el ~ultivo de ciertas especies. 

En ~: cuadro 7.12, que figura a continuaci6n, se enumeran otros ejemplos 
mis espec{fic~s de conocimientos tecnol6gicos que podr{an intercambiarse 
dentro de las diversas regiones. 

7.5 Resumen de las actividades de asistencia ticnicn e inversiones necesarias 

En el cuadro 7.13 se resumen laP necesid~des de asistencia ticnica e 
inversiones identif icadas en el presente estudio. Este resumen se ha 
elaborado sobre la base de los componentes del sistema industrial de 
pesquerlas y no en funci6n de los distintos palses o grupos de paises (en el 
estudio principal se exponen las medidas propuestas espec!ficamente para 
cada pds). 

Sohre la base de estos -~sultados, se elaborar4n pro~ramas f proyectos 
adopt4dos a los Jistintoo . 'es a fin de promove= las actividades 
industriales nece1arias p<n: :stimular la nlena utilizaci6n de los recursos 
pesqueros. Esto requerid i" \d.:>pci6n de;;'" 'irfr·.i 1:oordinaci6n con la FAO y 
otras organizacionea intern:adr ·.1es. Pv .,. · a ONUDI, mediante su 
mecanismo de promoci6n de inv1." ........ ~ y :. :,. :::~::: r=-~:::c~:.=:.~!1to; 
ordinarios, podr4 e;ontribuir ' · l!!. 11tr. ··•iones necesarias. A solicitud 
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de los paises interesadO$ podrian llevarse a cabo otros estudios detallados: 
en primer lugar, una evaluaci6n cuantitativa y especifica de los recursos 
necesarios para lograr determin3das metas en el sector y, en segundo lugar, 
estudios preliminares y de viabilidad a fih tle poner en aarcha la ejecuci6n de 
proyectos de desarrollo del sisteaa industri¥1 de pesquerias. 

La ONUDI dispone de una gama de metodologias apropiadas para la 
elaboraci6n y ejecuci6n de los programas de apoyo necesarios a fiu de lograr 
el desarrollo integrado del sector, asi como de una larga experiencia en su 
aplicaci6n. De acuerdo a la filosofia con que ban sido concebidas, estas 
metodologias deberian ~onerse progresivamente a disposici6n de los propios 
paises en desarrollo para que ~stos la apliquen en la planificaci6n, 
ordenaci6n y supervisi6n del desarrollo de sus sectores industriales. 
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Cuadro 7.12. Conociaientos tecnol6gicos disponibles en palses en 
desarrollo, aprovechables en el marco de la cooperaci6n Sur-Sur ~/ 

Conocimientos tecnol6gicos 

Embarcaciones para deseabarques en 
play as 

Embarcaciones de velas para la nave-
gaci6n oce4nica 

Canoas para la navegaci6n lacustre 
Pequeftos cerqueros 
Arrastreros y cerqueros m4s grandes 
Dispositivos para la agregaci6n de peces 
Pesca de altura 
Piscicultura de agua dulce 
Crla de camarones 
Cooperativas pesqueras 
Productos de pescado seco 

Camarones congelados 

Atun congelado y en conserva 

Sardinas y caballa en conserva 

Pr<Wuctos secundarios: salsas de 
pescado, artesanla de conchas 

Sistema de ordenaci6n pesquera 

Arreglos de pesca con socios c:.:tranjeros 
Empresas conjuntas 

Proyectos integrados de pesca artesanal 
Capacitaci6n (pesquerlas a~tes~nales) 
Capacitaci6n (pesquerlas comerciales) 

Capacitaci6n (ac•1iculturK) 
C,apacitaci6n (construcci6n de 

embarcaciones) 
Capacitaci6n (elaboraci6n pesquera) 
Operaciones de embarcaciones d~ 

investigaci6n 
Vigilancia de las poblaciones icticas 

Palses 

Senegal, India 

Estados del Pacifico meridional y del 
Cari be 
Zambia, Tanzania 
Per6, Ecu~dor, Tailandia 
Tai law' ·a rruecos, Chi le 
Samoa, inas, Indonesia, Kaldivas 
Cuba, Rty-~lica de Corea 
China, Indonesia 
Ecuador, Indonesia 
Belice, Indonesia 
Filipinas, Tailandia, zona de 

Hong Kong 
Inuia, M~ico, Brasil, Indonesia, 

Tailandia 
Indonesia, Filipinas, M~ico, 

Republica de Corea 
Karruecos, Peru, Ecuador, Chile, 

Tailandia 
Filipinas, Tailandia 

Kalasia, Estados del Pacifico 
meridional 

Mauritania, Mozambique, Maldivas 
Indonesia, Sierra Leona, Ghana, 

Karrut.cos 
Filipinas, Indonesia, Benin 
Fiji, Papua Nueva Guinea 
Rep6blica de Corea, Marruecos, 

Indonesia, Cuba 
Indonesia, Filipinas 
Repliblica de Corea, Tanzania 

Tailandia, Per6 
Indonesia, Marruecos, India 

Tailandia, Kuwait, Peru 

a/ Esta lista no proporci~na sino una incicaci6n general de los paises 
que disponen de experiencia y cvnocimientos ticnicvs en diversas e~feras. La 
lista complP.ta arrla mucho m4s extensa, dedo que deberia incluir una menci6n 
detallada de las tecnologias y precisar los lugares concretos. 
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... ,, .... • lea c ... icioaes 
locales. Prwtl.cci .. J •-i•i•
tro •• -t•ri& 1•• aislaat••· 
1 .. cal•ci6c •e ••ipo •• 
clasilficacia. ••I pescMo •• 
las GlbaccKi ... a ... 1ra-.s 
•nicMu a la ,.sea tie t1iftraa1 
caati• ... • J t--aos .. especiea. 
s.rw:cio• •• ut•aai .... la 
pis,cicQ.· ra. 
Doc~t •. i6a tfc'lica •• 
i•i-• locale• .. 

Plallta• •• lfUricacih .. 
lllielo ea,...., .. e1eala 
ec..-ica• 'I cficintes. 
IGM•• tie calor •••ilia• 
par• el al .. cc-ieato 
rehiau.,o. -•1a1 aiol..tu 
para .. ccriale1 locales .. 
S.c ... rea J _, ..... H 
••sinfeccih sol•r•• para 
el ... c .... 
Iaat~ar.eci6a • iucala
cioac• ,ara la pc .. ucci6a 
•• ••I tic .. r .. 
-.niaaci6n ,. lH pl .. cH 
proporcioundo iucaleci ... • 
aaaital'i.. J el e41uipo 
Mcesario para •••J•T•r la 
biai- 'I lialpieaa. 

1 ..... sia - rroyecto M tlesarrollo rur•I. GTZ. asisteacia a 
•l••t•• tie fabricaci6a tic laielo ... nipulaci6a 7 
c-rcialisac:ila pes•ueras. 

ac,atic• O-i11ic&u - PrOJKltO relaci....U con uaa ,, •• ,. 
,. Hl.,o •• pesc.,o, l'WD/PCT. 

Africa - Proarr1• J cur••• rcai.oeal•• 4111• capaci.tacih ea 
t&11icaa tie cur .. o 'I e laborac i"' ,. •• uera .. 
JM>/DAlllDA. 

laaalHcsll - Proar-.a Ille control de la calidad •• lo• 
c ... ronc• p•r• la e•portaci6a. PmlD. 

Djibouti - frorccto •• c-rciali&Kitla pcs~uera. pl••t•• 
tic faltricac ih H lllie lo 7 puesco• •• went•. 
AJUd• .. 101 lot .. oo O•i. .. 1. 

rer-U J 'leuaucla - l11•esci1aci6n 'I 4esarrollo de c41uipo J 
.. c.odoa •• e laltorec ih ... • f ic ient•• 
•••,. el pu•to ,. •iota enarafc ico. 

c.., ... - Ut i l i.&ac i41• de la peaca ac..,aftance eacrd•• pcor 
la floca M arra•treros r 1r• la pcsc• clel c ... r.S•. 
Acci•id.M•• de in•e1ti.1aci6n J ••••rrollo. 11cjora1 •• cl aial•ienco. 

uciliuci6a eficintc •• I• 
••rafa M4iance la _.erniaaci,. 
,. l•• pt.au• 'I la .uulacih 
...... , ............ i .... . 
eficint••· Coaa1trucciH •• 
ctlificioa 41ue r•\t1~•r•n ut1 ltajo 
... ,_ ,. aaerite r ucililaci6n 
.. , ... ,., .......... , •••• eaeral• 
oia,. .. ibb1 loca lmcr.te. 
Plence1 locales d• fab1"icaci .. 
H •t•ri1l••· 
Coa1uucci.6n lacal •• m•i.d .... 
•p=opi.,11 •• el•l>oreci6n de II 
""• •c..,•111n&e 1 -iHcaci6tt 
ti• _.arc1c iOAC• per a el acopio 
en el .. r. 



~ ... 
C-n:ialiuci .. r 

•i•t'f'iM:i .. ............. ... -.._ 
....... K ... ,_"' ..... 

Si•t-• tit ... .-._ 
' c•ra• 
....... K ... 

TraN,.irt•' 
_..laj'" 

At..-iuto 
•• (rlo J 
c ........ 
nfriaeraci .. 

Acti•i ...... 

S-iaistr. .. ap.m lW.ia. •i•t-• 'I 
per•-l a IW,.i.eaa .. , pesc ... •• , .... 
lu -"'- J l••na .,. ... -.._ • 

Rayer ... ,.._ ea 1 ..... _..,_., la 

-• J la c•ra• •t ,..__.. n lea 
,...lc•l•• .. cr_,.n:,. .. t- l• 
mrrc ...... 

r-t• .. l• _ .... liuci .. .,. l•• 
ceac..-r•• H pasc ... ' _.aiatre• 
.. -terialea .. -l•je. 

C..ti•itlM s•rallt.i&Ma .. las Ulleua * c-elaci .. ,..a-rma. 

Iafraestrwct•r• f!•fl!!r• 
S."I••• ,..rt•• Creacih 7 -j•r-ieaco • pue:rtoa 

r -n.. ,.._••• r l91arH •• .. .-.._ .,. 
la pesca .. riaa. Pros,.cci .. ff 
..,1a:u.iewtos Ul6"eos •• la cHr.a. 

Aatill,.ra• J 

ar••• 

Talleres de 
i111enierfa 
.. riaa 

Carreler•• •-: 
ace••• 

S•ini1tro• de 
el•crricida4, 
....... i~l• 
, aaoa 

C-rcio f!•!!-.:ro 
.. re Mos 

iaC.fJ'nlOI 

........... 
•• ,.rc•i6ft 

.. -... -.... ; ..... . 
• I• 
ali•11tKif11 ........ 

latr .. a 'J atr...- .. ecuMos. 
tastalac.iOAll's para la floe• pcs.,era. 

lstalltleci•iento de ••r•icio• •• 
rcparaci6n J .. nteni•iento •• t .. 01 

los puertos pes..-roa, ••still las 
ucesidades. 
Acceso Hec...U •• lo• c•ionas tie 
cr•n•porce 4e1 pasc•do a lo• lu1•I"•• 
de 4e1.-al"que 1 e1cat.leci•ienco ti• una 
red •• 4i•triMi6n. 
S-iniacro 41• •1ua, combustible 1 enerala 
1 pucrco• pc•..-ro• ai1IMo1, cuan4o 
precda. 

rr-i6n Ml cons- lec•I •• , .. udo, 
••••rroll• ,. - 101 pr...,.•••, 
•jor•i•to y -•tcniaicnco H la 
cali4 .. , rc4ucci6n H iMlici••i•• J 
-tell•ieaCoa. 

'-nto 4cl wiql 41c calitlN para 
••t ialaer 101 re-tuiaito• 41• 101 
1.,.n.,ora•.,. ,. ..... • .. ,.,; .. 
... cuui- •pt .. ran l• •• ,..uci6ft. 

•-•tar lH l ... uatriH ...... , ... •e 
•rCe10Ca H cowcltaa, itprcwectt.iento 
•a lo• •u,..r•icioa J ......... •• 
........ ,... l• , ..... c1 .......... ... 
J aceice .. 
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lutalacih •• filtn• SllS 
(apa ••lee JI• HlMa), 
...... , c...-. 41• .i..c ... -

··-·· lltiliucih .. tol
• C .. l't•ra8 ea las &eaaS 

•• _i,.leti ........... -. 
EmkrcKi-s ... i ... U C-
pl- .. c•ra• • i-t•l•i._ 
H fst.u .. toa -••••: 
--.lis-.:i.ta .. las caj .. o ·--.......... " .... 1-talaci .. .._ .. ,._. 
fa'1iric.ci .. H caju 
-n.ali...._. aialMa• J 
lle ... ticaa, ...,t ... • alt
H I•• c..&-• • traaspertc. 
E4-ipo H rafri1,..aci .. , 
c-•l ... rui, ltollqa• J 
•itl'i ..... .-i'1iicih. 
Caai-• nfrip•-•· 

Draa•• J pnepecc i .... s. 
C:O..tnccih H -lao J 
,..no•. Cowatncci6w •• 
4lraeaaa y -Iles para el 
sector arte .... 1. 
taacalaciOM• porc.-arias 
a4cc:ua4as al tipo •• imltarea
cioaca pe1 ... ra1 J , ..... 
•• la flota. 
C.pacitaci6a tie in1niero1 y 
..cJnico1. Su.inistro •• 
e.-ipo a taller•• •• ,..rcos 
J a1tillCl'OI. 
lafraeacruccura de co.unica
c iones, carreiteras, puence1, 
--•rcac101N• tie cran•fOrte ............ 
eo"~•i6n .-. 101 ""ercos 1 la• 
red•• nae iona le• de c01tUnica-

Z- •l llar • O.iu •ri•i-1 - Acti•id.-1•• rq,i..al•s 
.. ,.,_,. a les ••f~l'&ea 
llKi ... l•• per -i•rar 
I•• .. re .... 1 l•a11t• 

... --·"• ""l ,.. ...... r11111nno • 
Ill Sal• ... r - h.,.ct• ,. ....... idqr ... ,.ra el aeetor 

arce .... t c- "j•t• * -j•l'•I' las capt•ras, 
_i,.l•i'-• c-rcialiaaih. 
.... rc•i-• .... nj ... ._i•iar:r .... 
..-, etc. 

Filipi ... - h.,cct• relai ..... c- el _re ... M reac.._ 
.. lla90toa <Ora .. i- Filipi- • -...& .. 
.. _ra). 

lraail - ""7Kt• • peK• anes ... 1. hi•. CTZ, pl..c.u 
.. fffricKi .... lliiel•. cajaa, tr-perte. 

l..._sia - Pr.,ecC.o• .£e cle••rrollo pcs....,ro .. S-.tra y 
·'•••, l.11el•itla• la -a,.1aei6a, •i•tri'-&°" 
y c-rcialia.aci .. f'C•.-ras. a..e Aailc.ico 
......... u •. 

l..._sia - Proyttt• • iafraeacract•r• pes.-ra (lallCe 
Asilcico •• Desarrollo) r proruto .,.•.-ere n 
5-atra. Creaci6a H ...... ,-rcoa, d1"wu1, 
-l'catlos e iutalaci0tae1. 

R.D.P. Hl 1' ... a - ...._._ •rOJecto porr ... rio. i11elui .. la 
c ... crwcci6" 4c"" pucrt• ,. • .,. ... e 
iNtalacioaes coneaas. Ay""• .. la 
Vai6a 4• lepUilllicas Socialiscas 
So•ifticas. C:.pacicaci6n •~ i•1eniero1 
..rinos J tfcnico1 4• rcfri1eraci6a 
localu. F.AO/l'llUD. 

flo~i-tue - P.1erco pcs-. ... ro de kira • iastalaciowea. 
FAO 1 a7uda 1C.aliana. 

1..._sia J laaalMeab - Diwcr•o• pro1ecto• r•l•cionatlos 
con eMarcaciOMs para el 
tr•nsporte r acopi,, de pcscMo. 

lal'lt.H•• - Proyecco para la construccih •• un nuewa 
-rcado 4e pcscado. lanco AnJcico de 
Desarrollo. 

c ione•, -.liaci6n ti• lo• 
1•ini1cro1 •• •au•. inacalaci6n 
•• &•Mr Hore a. '°9b•• J t•IMIW• 
tie al .. cen•ienco, cuando pl'oceQ. 

Ser•ic ioe 41• iaepecc ih de l 
,. ...... publicid., J •Huai..,, 
proar ... • •li••tarioa 
i111titueioulcJ, pucaC.o• •• 
•nta al tl•talle, •iCriua 
.,. ••llibici6ft. 
C:.pKitaci6ft Ml port0ft8l 
..,1eat1o •• pla11ta1, i••••ti• , .. , ... , . .,.,.,, ......... .. 
..,...., • .,. el8bo<Ki6ft. Cr,.ito 

wa.-.i-tue &scaltleci•i•nto •• ••r•1c101 locale• •• 
control •• la uli•n • iaapacci6n •el 
.......... F.AO/PllUD. 

Wrica Laciu - Curao• resion•l•• H capacitaci6n •• 
aatcria dt. eMcrol de la calida' J 
e1 ....... ;"' ,..,que••· r.AOtDA111D.1 . 

Fili,laa1 - Pro1ecto• relacionatlos COii inclustria1 
d_,1tic•• local••· Aaoc:iacionc• •• 
S.r•ic io• lnceara401 .. 

a proYCfforea y ••port.Hor••. 
S.rYic io1 .. eace111i6w J 
cap.cicaci'9 ruralea, coopcratiYa1, 
,.4MllH ...,;..,,., •• radocci6ft. 
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El ~uestionario que figura a continuaci6n tiene por objeto facilitar la tarea 
de nuestro prograaa de publicaciones. Le roga.os tenga la bondad de 
rellenarlo y devolverlo a la siguiente direcci6n: ONUDI, Secci6n de Estudios 
Sectoriales, D-2073, P.O. Box JOO, A-1400 Viena, Austria. 

C U E S T I 0 M A R I 0 

Estrategias de desarrollo industrial para sisteaas de pesquertas en palses en 
desarrollo 

(aarque la casilla apropiada) 

sl no 

1. ;.Le resultaron utile• los datos contenidos 
en el estudio? I I I I 

2. ;.Estima que el anilisis realizado es correcto? I I I I 

J. 

4. 

5. 

6. 

7. 

a. 

;.Es actual la informaci6n proporcionada? 

;.Esti de acuerdo con la conclusi6n 

;.Le parecen acertadas las recomendaciones 
fonuladas? 

;.El formato y estilo empleados facilitan la 
lectura? 

;.Desea que sus seftas figuren en nuestra lista 
de envlo de doccumentos? 

;.Desea recibir l& lista de documentos m!s 
recientes preparada por la Secci~n de 
E1tudios Sectoriales? 

9. ;.Desea formular alguna ob1ervaci6n? 

llOllbre: 
(en letra• may6scula1) 

Organizaci6n: 
(proporcione direcci6n complete) 

recha: 

I I I I 

/7 I I 

I I I I 

17 /7 

I I I I 

Si responde afirmativamente, 
slrvase mencionar los temas 
que le interesan 

17 I I 




