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INTRO DUCCI ON 

La Pesquena Peruana en los Ultimas ai'ios se ha caracterizado por una etapa de auge, 
como es el caso de la industria de conservas de pescado, la que ha logrado una produccion 
de alrededor de 8.5 millones de caias en los ai'ios 1900-1981 con c:olaciones en los merca
dos intemos y extemo de aproximadamente 7 .5 millones de c:aias; en tanto que, a partir de 
1982, dichc auge·decrece por la presencia de ooa acentuada recesicin ec:onomic:a mundial, 
c:alda de ~cios de los p.;ncipales productos pesqueros de exportac:io, resurgimiento de 
otros pesquenas intemac:ionales ocasionando un fuerte stock de productos terminados y 
cierta contracc:ien en 1"5 niveles de procluccioo, debido, adic:ionalmente, a restric:ciones en 
la demanda intemacional de productos no tradicionales, asl c:omo la presencia de productos 
pesqueros de otros pai'ses en meiores c:ondiciones de venta y c:alidad. 

De otro lado, c:abe serialar que el Peruse ha c:arach!rizado por ser desde la decada 
de los 60 hasta principios de la 70, como uno de los princ:iPoles palses pesqueros en el mu~ 
do y que incluso l!ego a ocupar el primer lugar en la pes~'~rla internac:ional delante de 
Japan, Rusia, y Noruega, p:Jlses dP.sarrollados en esta actividad; sin embargo, a c:omienzos 
de la dec:ada Je los 80, la pesqueriC peruana desciende al sexto lugar a nivel mundial • 

Debemos mencionar, asimismo, que la pesquena en el Peru, se ubic:a en la ac:tuali
dad c:omo el c:uarto sector econ0mico generador de di visas, lo cual ha incidido que el 
gobiemo peruano emita acciones de poli1ic:a orientados a desarrollarla en base a nuevos "!.. 
curses ya postular la ocupaci0n de las 200 millas marinas tenitoriales, asi' c:omo una orga -
nizaci0n y racionalizacion del aparato productivo de este importante sector economic:o 

******'*** 
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I. LA INDUSTRIA PESQLlERA cN LA ECONOMIA NACIONAL 

El Sector Pesquero ha constituido uno de los pilares fundamentales d! la economic 
nacional; sin embargo, en los tres Ultimos ai'los se observa una contraccio:i progresiva de 
los principales indicadores macroecono:nicos, explicada fundamentalmente por la existen
cia de diversos problemas estructurales y coy1Jnturales, entre los cuales destacan : 

Crecimiento industrial inconveniente; 

lnsuficiente dinamismo de la comercialimr.ion de productos pesqueros; 

Explotaci&i ir.adecuada de los recursos natt.irales; 

Crisis finan,:iera de la industria. 

Adicionalmente, debe remarcarse como factor coyuntural que las "'2riaciones di -
matologicas y la incursi0n de corrientes ca1idas en las aguas def mar peruano (fenomeno -
de "El Nino 11

) influyeron bcisicamente en una marcadc disminucion en la disponibilidad de 
los recursos pesqueros que abastecen la industria del Secror, tanto de consumo h~no di 
recto como indirecto, no obstante la op:rricion :le otras especies aunque en menores volU:
menes, cuya explotaci0n no en:m acordes con los medios de captura existentes. 

El Producto Bruto lntemo Sectorial durante el peri'odc ;)175-1982 I-a venido cara.s 
terizd'ndose por registrar ciertas v:niacicn~s; es asi' quo en el ano 1977 se contrajo un 23% 
respecto al ailo anterior como resultado de una menor actividad pesquera por efecto del 
fenomeno de "El Nii'io" de 1975/76; posteriormente se obaerve un crecimiento progresivo -
del PBI tanto en los rubros de extroccion y transformocio:i; sin ambargc, o partir de 1980 -
lo disminucion es notable y constonte sobre todo sn la extraccior1; el'! cambio el rubro de 
transforma·;ion aumanto ligeramente en 1982. Asi'mhmo dobe resaltar.;e ql.'8 en 1979 el 
PBI registra SU mas alto porcentaje respecto al total def paiS (2 .3%),;:xatic\Jlarmente por -
los logros alcanzados en la fase extra:tiva (Ver cuadro N° I). 

Por otro lado, el in3reso de di visas con5tituye un indicador importante dentro de lo 
dispor1ibilidad econ&nica de la nacion para atender las necesidades prC>f1ias de su desarro
llo 3conornico, asl eomo ,ol ... ntar la capacic:bd de pago para i:umplir con los compromisos 
contraldos en el piano intemacional convirtiendose la pesqueri'a an estos Ultimos arias en -
uno de los secto:es mcis importantes. 

En terminos generoles, la captacion de divisas se ho mo:trado c"9ciente, sin ambat. 
go se observoron ligoras bajas en 1980 y 19a2. Durante el Pftnodo 1975-J9e2 se observ0 
un incremento signifi<".ativo de las exportacio:ies de produr.t:>s enlatadoi, en virtud a los -
incentivos tributarios, arancelorios, financieros, etc que se otorgaro:i. 
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Cabe destacar que la mayor participacio:"I en el ingreso de divisas se dio durante -
1975 {17 .1%} co:no resultado de los importantes volumenes de harina que se exportaron. 

En lo referente a la ocupacien, el sector se ha caracterimdo por ser un importante -
generador de fuentes de trabajo an el penodo 197&-19Bl, donc:b la pesquena brindO ocupo
ci0n directa ::11rededor de 70,000 trabajadores; sin embargo entre los ai'ios 1980-1982 a con
secuencia de una menor actividad pesquera por los problemas anotados, este nival d:cre -
cio en un 30% aproximadamente. 

Finalmente, merec'! especial mencio:i la pesquena, co:no una de las principales 
fuentes de alimentos para el abastecimiento de comes dentro del mercado intemo, alcanm!!. 
do en el ai'io 1979 el 41_ .7% de la demanda to~I. Sobre el particular cabe seiialar <;uc; 

como es de cono-:imiento general el pescado constituye uno de los alimentos de alto vt lor
protelco-calorico y ademcfs porque es le mas baiuta de las cames que consume el poblador 
peruono. Asimismo, el secto!" se siente co~prometido en solucionar los actuales problemas 
de malnutricl~, que aquejan :::i la poblacion del pai'S. 

Al :-e51>3cto, el Ministerio de Pesquena vien.e realimndo periodicamante oamparos 
de abaratamiento :le pescado de c0tisumo :x>?ular, asi' como difundiendo ~1 uso y consumo -
de pescado j)Or intermedio de la Oficina d! Educacion al ~·1sumi:for. Cabe seiio!ar que la 
dl!cada pasada se ha disminulclo co:isidera':ilemente el consumo Je comes rojas y como 
.:..,.,tra;:xirtida de ello SI'! increme:itaro."1 el de avas y de pesca::fo. Es asl que entre 1975-1979 
se: rugistraro.., incrementos en el consu:no de procluctos hidrobiologicos; adamcis, cabe resal -
tar que con el objeto ::ie incentivar el co:isumo del mercado intemo de pescado 38 viene P"2 
1nodonando -:onservas tipo familiar (tall • 1 lb.) a precios razonables. 

II. ORGANIZACION INSTIT1JCIONAL E INFRAESTRUCTURA PES 
QlJERA 

HastC' la insraura:ion ::fel Gobiil!mo Militar en 1968 el Sector PU':>lico ?esqU'3ro, se -
caracterizaba en ;,I piano institucio:illl por unrJ dispersion de funciones administratiV(as y ca 
ren:ia de instrumentos de poli'tica orgd'nicos de de5Clrrollo. 

Es asi' q...-! an 1970 en el morco de la reforma administrctiva a nhel de la actividad 
pUblica se forma:i.:a al sector pesquero come. un sector prod1,,ctivt> independiente. 

A. 9qe.1izcci0n lnstitucional del ~ctor Pesguero 

La instituc:ionalidc.J pu~lica de! sector pesquero fue realizado por Dec:reto ._ey N° 
18026, de 16 .12 .69, qua crea al Ministerio de Pesqu!lri'a, cl9tenninando• SU am'lito y astru.:, 
tura 'l traves del ~creto Ley N° 18121 clel 27 .01.70 que astuvo viga:1te hasta la daci0n dal 
Decreto L9gisla:·ivo N° ~4, de 26.05 .81, segu1~ !a cual, el sector 8$ta constitu(do par; 

a) ~I Ministerio d., Pesqu-!ri'a como organo :en~ral y rector; 
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b) Organismus pl?.:>licos dascentralizados; 

c) Ernpresas del Estodo en la =1ue este es pro?ietario ~irecto de 3US 'lCCiones; 

d) Las personas natutales y jundieas dedicadas ~ la 11ctividad f)?sqtP-;a. 

La organi"zaci0n del sector pUblico desde >u crea 0:i0n se !ion "nodificado jXUO ha:erla 
m6s dinO'mica t efieiente de acuerdo a ~a ;>ol i'tica del Estado, quedando i!finida segun se 
·:>bserw en el organigrama. 

A continuaci0n, en fo!'IT10 suseinta, se resenarcf las funeiones bcisicas y cimbi to de 
acciO.., de las entidades que conforman la estructura del sector pesquero. 

a) Ministerio de Pesquena .- Es el organo central y rector del sector pesquero 
al que IP. corresponde i} Formular y dirigir la poli'tica del sector pesquero en annoni'a con -
los planes clel gobiemo y, ii) Planificar y normar, evaluar y promover las aetividades cones 
pondientes al ambito pesquero. -

Dantro de lo estruetura orgcinica, se crearon Direcciones Regionales en el marco del 
proceso de desconcantracion y descentralizaci0n administrativa del Estado que de acuerdo -
~ la real icbd pesquero, disponibilidad presupuestal y disposicionas especi't.cas d~l Supremo 
Gobiemo, se ha:t modificado b0sicame:1te en el numero co~o en la delimitacion del ci'mbito 
territorial. 

Actualmente se cuenta con 13 Direcciones Regionales de Pesquena. 

b} Organismos P~licos Descentralizados .- Son entidades que se rigen per -
sus propios leyes y sujetas a la polnica, objetivos y metas que apruebe el MIPE y son las -
siguientes ; 

lnstituto del Mar del Peru (IMARPE}; 

Institute Tec:nol0gico Pesquero del Peru (ITP); 

Empresa PUblica de Certificac:iones Pesqueras del Pe;u (CERPER}. 

• lmarpe .- Creada por fusiO'n de los antiguos organismos Consejo de Invest!. 
gac:iO'nes HidrobiolO'gicas y el lnstituto de lnvestigac:iones de los ~c:ursos Marinos (OS N° -
021 del 06 .09 .63), e ineorpc!"'2da al Sector Pesquero per D~creto Ley N ° 18121, el que fue 
sustitui'do per el Deereto legislative N° ~4. 

La nueva Lay Orgcinica dol IMARPE (Dec:reto Legisl\Jtivo N° 95, de 26.05 .81), le 
otorga auton<Yni'c cientit.c:a, tecnic:a, ec;onomic:a y administrativa para el mejor de~rrollo -
de sus fundones nc:orcles a la politico sectorial pesqueii:J; c:orrespondiendole realizar inves[ 
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gaciones cienti'ficas y tecnol0gicas del mar y de las agues continentales, asl como de los -
recursos de ambos con el obieto de lo3rar el racional aprovachamiento de los mismos y sin 
que en al cumplimiento de sus fines, incida o duplique las investigaciones que realicen 
otras instih1ciones similares con las cuales se mantendra la clebida y adecuacb coordinaci0n. 

El IMARPE c~nta con 9 laboratories regionales de investigaciO'n cienti'fica, 3 inspec 
tones de pescas, asl como 4 buques de investigaci0n cienti'fica de su propiedad; ademcl's de 
uno fletado y otro que utilize del Ministerio de Marina. 

ITP .- Creacb por Decreto Ley N° 22642 del 15 .08.79; su nueva Ley Or~ 
nica ([)ecreto Legislativo N° ·?2 del 26.02.81), le da auto..,omi'a tecnica, econcmica y a_!! 
ministrotiva para el desarrollo de sus funciones tiene como finalidad n..alizar investigaciones 
cienti1icas y tecnol0gicas relacionacbs con el manipuleo, tronsformacion y conservaci0n de 
los recursos hidrobiologicos del mar y de las aguas continentales con mires a lograr el racio
nal aprovechamiento integral de los mismos y la optima calidad de los productos que se obte_!l 
gan, asi' como tJ colaborar a elevar el nivel nutricional de ia poblacioo mediante la elabora_ 
cion de productos de alto valor nutritivo y sin queen el cumplimiento de sus fines el lnsti~ 
to Tecnologico Pesquero del Peru incicb o :fuplique ltJs investigaciones que realicen otr-:is -
instituciones similares, con las cuales mantendra la debic:b y aclecuada coordinacion. 

CERPER .- Creada por Decreto Ley N° 18745 del 26 .01 .81 y por Decreto -
Ley N° 18829 se le otorga su Ley Orgcinica, modificada porel Decreto Legislativo N°~3, -
de 26.05.81, en que a la empresa se le otorga ao•"'mta 11dministrativa, economica y tecnica, 
correspondiendole actuar como iJnica autoricbd sanitaria del Sector Pesquero y como Unico -
organismo oticial del Estado responsable de la inspecciO.:i, contrcl y certificacioo de la ca:.L 
dad de los pro:fuctos hidrobiologicos en general, producidos o no en el pliS, para protes'!r -
asl al consumidor y ademas en el caso de los productos hidrobiologicos de origen nacional, 
tradicfonales o no, asegurar su prestigio contercial por su buena cal idad. Estas funciones -
tambien las ejercer& respecto a la totalidad de la harin11 y aceite de pescado y/o cetd'ceos, 
asi' como sobre otros productos que se le encarge, ademcl's prestor servicios de almacenes ge
nerales de dep6:sito. 

CER?ER cuenta con 6 Oticinas Regionales y 6 esrociones ademcis de la oficina prin
cipal (Callao) y el Almacen Puerto Ganeral San Martin (Pisco). 

c) Empiesas del Estado 

El Estado actUcl en el ambito empresarial pesquero bajo diferentes formas defl. 
nicbs en la Le.y de la Actividad Empresarial del Estodo (Decieto Legislativo N° 216), tales 
como: 

Empresa de Derecho PUblico ; CERPER; 

Emp:-esa Estotal de Derecho Privado : PE~CA Pf:RU, EPSEP y PEPESCA; 

Empresa de Economi'a Mixta : COPES. 
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PESCA PERU .- La Empresa Nadonal Pesquera S .A., fue creada rl'!ediante 
Deere~ Ley N° 19999 ~I 07 .05 .73 como organi~'=' pu"blico descentralizado bajo la de -
nominacion de Empresa PUblica de Producci0n de Harina y Aceite de Pescado, confirien~ 
le en exdusividad la extraccion que por Decreto Ley N° 21558 se dispuso que sOlo lo 
efectUen las PEEA, y la transformacion de la anchoveta para la obtencion de harina y ace.L 
te; funciones que han venido modificandose de acuerdo a la poli1ica del Estado. Por De -
creto legislative N° 54 del 20.03.81, se transfonna a esta empresa publica en una empresa 
con personena jundica de derecho privado baio la modalidad de sociedad an0nima con la 
actual denominacion,d!pen:tiEl"ldo sectorialme:ite del MIPE; no obstante se le otorga autonO
mia de funcionamiento, que actuarci con arreglo ::1 la poli1ica, obietivos y metas que apfU!_ 
be el organo rector del sector, ampliandose y precisandose el campo de accien de Pesca -
Pe..U. Es la unica empre11l facultada p:1ra elaborar harina y aceite de pescado para consu
me humano indil"f:.~to con •species que le sean autorizadas a procesar; elaborar productos -
de co:isumo humano directo utilizando principalmente especies hidrobbl0gicas y otros p~ 
ductos, utilimndo los subproductos "/ derivados de su actividad; asl como los insumos que -
sus actividades productivas requieran. Ademci's se le faculta extraer, procesar y/o indus -
trialimr el guano de islas y, por encargo, ;u comerciolizaci0n; efectuar la comercialim -
ci0n interna y extema de los productos, subpn:ductos derivados que e!~bora, excepto en -
estado fresco y congelacfo y finalrnente ohos actividades que le encarguen, incluyenclo la 
diversificaci0n. 

EPSEP .- La Empresa Peruana de Servicios Pesqueros, fue creada meJiante 
Dec;eto Ley N° 18212 del 18.04.70 bajo ct! deno:ninacion de Empresa PUblica de Servi -
cios Pesqueros. Por Decreto Legislative N° 33 del 20.03.81 transfonna a esta empresa -
como pr.:rsona jundica de derecho privado '.xJjo la modalidad :fe sociedad an0nima con la 
actooi deno:ninaci0n, dependiendo sectorialmente del MIPc; funcionando autonomamente 
y que actuarci con arreglo a la polltica, objetivos y metas que apruebe el organo rector; -
precisandose y ampl iandose el campo de acci0n de EPSEP ~ Su objeto es prestar servicios 
en este sector, parti:i p:1r.cb en el abastecimiento y la comercializac:ion de productos hid~ 
biol0gicos ~ra co:"su:no humano directo, con el fin de regular su abastecimiento y precios 
de acuerdo ::1 la pol:'l-ica del Mli>E; correspondiendole, ento:ices, entre otros, extraer espe
cies hidro~iol0gic:.~s de consumo ~umano direc:to y comercializar productos hidrobiologicos 
de consumo humano di recto en el mercado intemo a nivel de mayorista como en el merca
do -sxtemo y prestar servicios de desembarque, manipuleo, conservac:ion y otros relaciona
dos con In .lctivicbc' ,..esquer-l de eonsumo humano directo. Asimismo, se le faculta const.L 
tui r empresas filiales, mixtas y estatales asociadas. 

La EPSEP cuenta con 3 terminales, 14 frigon1icos, 3 :nercaods mayoristas, un cen -
tro de produccio:i pesquera y una Oficina Pesquero Zonal . 

PEPcSCA .- La Empresa Peruana de Pesca S .A. inicio sus operaciones el 
29 .05 .75 en las activicbdes de conservas y congelado. Ac:.tualmente se encuentro en Ii -
quidacion. 
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COPES .- ~ Co-npai'ii'a Pesquero Estrella del Peru inicio sus operaciones 
en :ioviembre de 1973 en la eiaboracioo de productos de conservas y congelado. El Estado 
;xzrticipa con el 51% del capital social y el saldo Start Kist d9 Estados Unidos de Nortea~ 
rica el 46 .9% y de Panamci' el 2.1%. -

d) Personas Naturales y Jurtdicas 

Desanollan SUS actividades indistintamente en ~a 0 mOS fases del proceso -
productive y opert<n baio las modalidades empresariales siguientes : 

Sector Privado 

* Empresa Privado Reformada; 

* Pequef.as Empresas; 

* Anna do res Artesana les 

Sector Social 

* Cooperativas Pesqueras; 

* Empresas de Propiedad Social • 

* Empresas Privacbs Refonnacbs .- Es el grudo :ncis representative del sactor, 
el cual se dedica en un 64.7% a la actividad de enlatado (86 empresas operatives), 27 .8% 
al congelado (37) y el 7 .5% a productos curados (10). 

* Peguenas Empresas de Consumo Humano 

- Di recto .- Dedicacbs a la extracci0n, transformacion y/o co:nercializ~ 
::ion pesquera para el consumo humano directo, habiendo~ constitui"do 35 empresas en gen! 
rol. 

- lndirecto .- Constitulcbs por las Pequenas Empresas de Extraccion de 
Anehoveta, dedicada a la fase extractiva. Se tiens 252 PEEA constitui"das. 

* Armadores Artesanales .- Conformados ~r propietarios de embarcaciones -
que desarrol Ian actividad extiactiva artesanal. . 

* Cooperativas Pesgueras .- Dedicadas b4sicamente a la actividad extractiva 
de recur10s pesqueros y su comercializaci0n; se encuentran 8 cooperativas en ope roe ion. 
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* Empresas de Propiecbd So:ial .- Dedicac:las a la extracci0n, transformacion 
(enlatado) y comercializacion. Se tiene 5 :!mpresas en funcionamiento. 

8. lnfraestructura Pesquera 

El pals cuenta con la siguiente infraestructura pesqueta 

a) Flota 

1. J De Consumo Huma:io Directo : 

CtJstera 

Artesanal : 4,48i> embarcacicnes con una capacidad de carga -
entre 0 .25 y 30 ton de registro bruto. 

Cereo ~stera : 305 embcrcaciones 

Con Sistema Conservacion PSW y CSW y cremolada : 158 
Con bodega isotermica capos con hielo 11 
Con bodega isotermica hielo a granel : 52 
Co:i bodega no iwtermica cajas con hielo 41 
Si:i acondicionamiento 43 

Arrastrero Costera 200 

Altura 

Ar.-astrero factori"a : 19 unicbdes con bandera nacional ( 6 con -
permiso definitivo) 

Atuneras : 1 nave 

1 .2 De Co..,sumo Humano lndirecto 

Cereo Costera (PEEA) ; 344 naves, de las cl.Cles 288 operati"VOs 

1 .3 No Alimenticio 

Buque cazador : 3 buques 

b) Centros de Desembargue, Apoyo y Servicios: 

2 .1 Lu;pres de Desembar~ : 
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En e! litoral peruano existen mcis de 18) centros de desembarque de 
recursos hidrobiol0gicos, de las cuales 23 puertos, 77 caletas y el resto 
playas, en las que co:no caracteristica genera! se observa una falta de 
infraestructura portuaria, manipuleo de pescado, mo y conservacion. 

2 .2 Muelles : 

Se han identificado :Jlrededor de 39 muelles operativos, co:istruldos en 
su mayona para fines de embarque y desembarque comen:ial, y que son 
utilimclos por la flota industrial y artesanal con serias limitadonas. 

El nUmero de muelles construldos por el sector pesquero totalizan 
12, donde sOlo 2 son paia la pesca artesanal, en contraste con los lug<!_ 
res oo.,c1e se realize esta actividad. 

2 .3 Coinple jos Pesq~eros : 

Se encuentra en plena operaci0n tres Complejos Pesquer:>s ubicados en 
Paita (Piura), Samanco {Ancash) y La Puntillo (lea), las cuales por sus -
caiacteriSHcas brindan servicio de apoyo de desembarque, ccopio y di.!_ 
tribucion, asl como en el caso de La Puntillo abastecimiento de hielo, 
congelado y almacenamiento. 

2 .4 Apoyo y Servicios : 

La Empresa Peruna de Servicios Pesqueros a :iivel nacional cuenta con 
infiae1tructuia pasqueia que brinda apoyo a las embarcaciones paia ~I 
desembarque y servicios de conservacion, distribucion y produccion pe,!. 

quera como se resumen o continuaci0n : 

Terminales Pesgueros Zonales : 9 termiiales con una capacidad total -
de conservacion de 140 TM para fresco; de congelado 40 TM y hielo -
122 TM;adamcis una planta de producci0n de hielo con 81 .6 TM/dla. 

Frigon1icos Pesgueros Zo:iales : 14 frigon1icos operativos con una ca -
pacidad pr~medio :le recepci0n de productos hidrobiolog"cos de 810TM/ 
di'a. 

Mercado Mayorista Pesquero : 3 en funcienamiento, dos en Lima y uno 
en Chiclayo. 

Centro de Prod•Jccion Pesquera : 3 :entros con una CC:FCJcidad promedio 
de recepcion de productos pesqueros de l,380 TM 



2.5 Otras Unidades de Apoyo y Servicio : 

Desembarcaderos artes:Jnales y mocdos de manipuleo de peseado en 
Cancas, Vila Vila, El Chaco, Q:,ilca, Ancon, Chorrill?s, Zorr.tos y 
Talaro. 

2 .f. Empresas !>"esq~ras : 

La actividad productiva pesquera es organizada segun las industrios -
por; 

96 plant·:JS conserveras operativas con una capacidad de procesa 
mient:> de 178,620 cajas/dla tumo; -

:Il plantas de C:x1gelado operativas con una capacidad de p~cesa 
miento de 1,874 ton ./dla; -

JO plantas de salado, secado, etc, con una capadcbd de pr"Jcesa 
miento de 1,025 ton ./rrres; -

36 plantas de harina c:>n una capacidad de reducci5n normol de 
3,745 ton para Pes~ Peru. Aclemci's de 58 plantas de reduccion
de harina correspondiente a las empresas de consumo !iuman~ di 
recto (conserveras y congeladoras) con 1Jna capacidad de proce~ 
mien to de materia prima de 796 t')n .Jl,r. 

Ill. LA PESQUERIA PERUANA Y LAS 200 MILLAS 

Uno de bs propositos fundamentales del sector pesquero peruano es explotar ade -
cuadamente el mar territorial que c~mprende hasta las 200 millas marinas de acuerdo a la 

legislacion vigente; por lo cual viene operando en dicho espacio 3 tipos de fbta, tales -
como: 

a ) Flota Artesana I; 

b) Flota Industrial Cerquera C.::>stera; 

c) Flota de Altura Arrastrero-Factari'a y Atunera 

a) Flota Artesanal ... Por las caractensticas de construccion y equipamiento de 
dicha Aota operan hasta las 15 millas marinas dado que constituye la zona de mayor conce_E 
f'racion i'ctica por la bondad en alimentos del mar peruano, cuyo esfuerzo es orientado fun~ 
mentalmente a abastecer de pescado fresco-refrigerado al poblodor peruono. 

Esta Aota estti conformoda por emborcaciones de diferentes tipos y distribuldos a lo 
largo de lo costa y 'lscienden olrededor de 4,489 embarcaciones que se cledicon a la activi
dad extractiva, no consic:ferandose en este, las 1'1G\19S de apoy? Como balsa, balsil las, botes, 
cabollitos de t?t:lra, etc; que alcanzan ap,,ximadamsnte 2,JaO unic;odes. 
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b) F!ota Industrial CgrquertJ Pesquera .- Esta ACl:-0 es la que tiene un rol 
preponderante en la •lc:-ividad pesquera del Peru por cuanto orienta sus octivicb des a 
abastecer a la industria de -:onsel"IOs, congelado y harino de pescado y estd' constitulda -
por: 

A ota Industrial 

Para Consumo Humano Directo 
Para Consumo 1-iumano lndi recto 

N° Eml:;orcaci°'"les 

Ja> 
360 

Esta flota operan por lo ;eneral de acU3rdo a la distribucioo y concentracio:i de los 
recursos bd'sicos de la industria peruana, como la anchoveta y sardina los cuales habitan -
cerca a la costa y n:> mcis de 60 millas, por lo que sus caracten"Sticas recnicas de constru_£ 
cion y grado de equipamiento tienden a ct1brir dicho icdio de accion. 

c) Flota de Altura .- El desarrollo de la pesqueri'a de altura en el pals aun es 
incipiente, contandose actualmente con 6 y 13 embarcaciones arrastreras factorlas con pe!. 
ml ;os de pesca definitivos y provisionales de pesca, dedicacbs a la pesca de especies de -
mersales y que operan de acuerdo :1 la reglamentaci0n vigente a partir de las 30 millas ~ 
rinas. 

Debe indicarse, asimismo con el objeto de aprovechar los recursos pesqueros que se 
encuentian en niveles de sub explotacion c.,mo el jurel, caballa y otros recursos c:feme;sales 
el MIPE ha formalizado convenios habiend:>se autorizado la operacion de por lo menos 17 -
naves dt. altura. 

En cuanto a los buques atunero~ el pai'S cuenta con una embarcacion de banc:fera -
nacional. 

En general, como se observe la industria pesquera peruana tiene su sustento bci'sica -
mente en la riqueza lctica costera no obstante axistir indicios de disponibilidad significatL 
va de especies en al ta mar como jurel, caballa, etc; por lo que constituye un objetivo de 
mediano ;:>laze :ontar con los medios adecuados que permitan la explotacion de los reaJrsos 
pesqueros en todo el ancho de las 200 mil las marinas, de tal forma que aseguremos el ejer
cicio de nuestro derecho de soberanle1 como estado riberefio, y con ello la protecciO'n de -
sus leg(timos intereses queen el caso del sector es la alirnentaci0n presente y future del -
poblador peruuno y de otros sectores la explotaci0n de los diferennss recursos existentes en 
el suelc y subsuelo man1imo de di cha zona geogsafica. 

En resumen la mej:>r manera de ejercer la soberanla mari'Hma en el caso del sector, 
es pescando en ellas, de tal manera qw sustente un desarrollo orgd'nico c'.e la industria P8!. 
quara nacional . 
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IV. APROVECHAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA POR i_A 

INDUSTRIA PESQUER..A. 

Historicamente, la industria pesquera en el Peru, se divide en dos grandes etapas : 
la primera, que abarca hasta finales de la c:le'cada del 60 y la segunda, que se manifiesto -
en los ai'los posterio:es a 1970 hasta la actualidad. En el primer penodo :nencionado, la 
actividad pesquera se desenvolvi'C en funcicin al aprovechamiento del recurso anchoveto -
(Engraulis ringens) y su gran disponibilicfad, queen volumenes ap~ciables se ofrecla entre 
las. 10 y 20 mil las del mar peruano. bl ese entonces, se consideraba al Peru como la 11 pri, 
meiO potencia mundial pesquera 11

, productora de harina y aceite de pescado, en base a -
una especie a la cual se sobre-exploto sin ninguna restriccion, haciendo declinar sus 
stocks dispo:iibles. A mediados de la decada del 70, adquiere auge en el Peru la indus -
tria destinada al consumo 'iumano di recto, ·debido a la surgencia ::iparente de .cuantiosos -
vollimenes de especies, tales como : sardina, merlum, jurel y caballa, que condicionacbs 
por factores ocean03r0ficos anomalos variaron el patron ecologico, y cuyo aprovechamie~ 
to en funcioo de la producci0n modifico el horizonte industrial, incrementOndose significa 
tiva!Tlente los niveles productivos de enlatado y congelado principalmente. -

A. Conservas 

Actividad que cobra cardinal importancia desde 1976, expl icado a la uberrima -
presencia del recurse lCJrdina, como compensacion de la desaparicion del recurso ::inchove_ 
to, acaecida por una variante ecol0gica, que la mantuvo como fuente principal de esta -
industria yen base a la cual la infraestrJctura productiva crec!o vertiginosarn.Jnte, a tal 
punto de enco:itrarr.e instaladas a principios de la d8cacb del &J, aproximadame:ite 85 ra
bricas en todo el litoral. 

lnicialmente, la utilimcion de la materia prime en la elaboraci0n del producto -
enlatado, se sustentaba, en una fuerte demanda de astos productos por parte del riercado 
extemo, que absorvla en cerca de 75% la produccion total . 

P.:>steriormente, factores exogenos, principalmente, la recesion del mercado inter
nacional y la menor disponibilidad de materia prima para el procesamiento industrial, 
modifican la orientacioo del 119Curso, cuyos volumenes desembarcados son utilimdos para 
elaborar harina de pescado, producto cuya rotaciOn productiva es mucho mCS rapicb y SU 

cotizaci0n y demancb en el mercado mundial alcanza un a!to valor. De esta manera, el 
recurse como :nateria prima se subutil im en funcion de un producto mcfs rentable y de mcis 
Afcil elaborac:ion, lo cual se puede ap119ciar en -,I cuadro N° 2 

Esta actividad se ha sustentado bcisicamente por el aprovechamiento de los recur -
sos sardine y jurel que constituyen en los J Ultimos ar.os el 98.0% del total de materia pd, 
ma recepcionada por las plantas conse~ras ui,icadas a lo largo del literal peruano, 
siguiendole aunque en menor niveles el machete, caballa y bonito. 
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B . Congelado 

lndustria que hasta 1972 se caracteri:zO por un crecimiento lento, adquiere a partir 
de 1973 significativa importancia, como consecuencia de presentarse volumenes explotables, 
especialmente d21 recurso merluza, cuya disponibilidad mofr10 en cierto grado la concer.ta 
ci0n de convenios de pesca,con el objeto de maximizer su aprovechamiento. Es necesario-:. 
seiialar que la subutilizacion del recurso en esta industria durante el lapso 1978-1982 no 
excedio en mcis del JO .Oo/o, respecto del total de materia prime recepcionacb por esta acti
vicbd. Ai respecto se cbn a continuaci0n la utilizacion de la materia prime segun las prin 
cipales especies para la elaboracic5n de productos congelados. (Cu:Jdro N° J) -

Especie 

-Merluza 

-Jurel 

-Cabal la 

-Otros 

C. Curados 

Aprovechamiento (%) 

35 Filete 18 
Dressed- HG 30 

20 

15 

iO 

Ac.:ividad que se ha caracterizado por ser historicamente artesanal, donde la parti
cipacion familiar juega papel preponderante en la produccion de salado, salpreso, seco 
salado. Los volumenes de materia prima ~stinados a esta activicbd han oscilado entre las 
10 - 15 mil TN/ano durante la decada del 70. Sin embargo, es importante resalt·Jr que -
s0lo a partir de 1979 se observa un si~1 ... ificativo rncrementc en la producci0n y una leJlde!!. 
cia a una mayor utilizacioo de pescado en la elaboracion del seco-salado en forma indus -
trial . 

Las principales especies utilizadas por esta actividad lo constituye tradicionalmente 
la cabal la, tollo y raya que en promedio en los Ultimos a nos han significado el 75% de ~ 
teria prima utilizada para esta incipiente industria, debiendo se"alar adicionalmente la utl_ 
lizaci0n de otras especies en menor volumen como guitarra y peje blanco. 

D. Harina 

lndustria que florecio intensamente en el decenio 1960-70, en virtud de la presen -
cia del recurso anchoveta que por aquel entonces se constitula como la principal especie -
existente en el mar peruano, debido exprofesamente a las caracteri'Sticas ecol0gicas de este. 
Su sobreeY.plotaci0n trajo consigo la destruccion de los principales niveles reproc:Uctivos, -
lo que incidio en la ruptura de la cadena trofica marina, puesto que la anchoveta se incluye 
en la dieta alimentaria de especi~s como ·al bonito, etc, . Aunado a ello acontecieron en -
el Sistema merino cambios oc:eanograficos anomalos que coadyuvaron a disminuir aun ma's SU 
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disponibilicbd. Er1 co:npensacion, surgio en grandes volUint~nes la especie sardine que a 
partir de 1976 pas6 a ser el recurso base de esta industria. 

Cabe indicar, que mienhos hubo dispos;cioo del recurso anchoveta la industria -
harinera peruana fue consideracb la primera en el mundc, posteriormente, al producirse -
SU debacle ecol0gico, fa industria en mencion entra en crisis productiva de la cual aun -
no se recupera. 

Si bien es cierto, que la sardina substituyo inicialmente la piesencia de la anch~ 
veto en la elaboraci6n de harina esf'l, como consecuencia de la variaci0n ecol0gica 
tombien fue reC!uericb por la industria de consumo humano directo, especi11lmente la de -
enlatado, cuyos requerimientos cada vez fueron mayores por la fue.te demancb externa de 
estos productos • 

V. LA INOUSTRIA PESQUERA : CAPACIOAO DE :>ROCESA 
MIENTO Y SU UTILIZACION 

La industria pesquera se desenvuel ve baio dos penodos claramente definidos; uno 
de ellos, motivado por la presencia hegemonica del recurse anchoveta cuya reduccion en 
harina y aceite de pescado para el consume humano indirecto determine que se considera
,Q al Pen) como el primer productor pesquero en el orbe y el otro, sustentodo en la nueva 
composicion biologica del mar peruano, ccmo consecuencia de la pennuta del patrO'n eco 
l0gico cuyas manifestaciones en la pasada dicada pennitio el surgimiento en grandes v; 
lumenes de especies comerciales coma sardina, merluLJ, jurel y cabal la, cuya disponiiJl 
licbd posibilito el desarrollo de la industria de consumo humano directo. 

En lo referente al desarrollo de la actividad de consumo humano indi recto, su 
comportamiento fue condicionado por la demrrncb de un mercado extemo amplio y seg~ 
ro, abundante materia prima, cuyo costo de procesamiento resultaba bajo y su tasa de re'1_ 
tabilidad alto, lo cual motivo a que el empresario orientara sus esfuerzos economicos y 
fina:icieros a la producci0n de harina. Baja este contexto la capacidad instalada de esta 
industria llego a establecer en 1970 un numero de 123 plantas transformadoias con una ca 
pacidad de reduc:c:ion hoiaria de 7,920 TM, lo cual presiono una sobrepesca del recurse :
dando lugar a una competencia intema a fin de mantenerse en el rnercado. 

Lo anterior, aunado a la deficiente estructura financiera de la mayor parte de las 
empresas, nCJ permitio cumplir con la amortizac:ion de las deudas, no obstante el otorga -
miento de ereditos por parte del Estacfo para lograr SU consolicfacion, cuyos resultados no 
fueron satisfactorios, trayendo como consecuenc:ia posterior la estatizaci6n de la industria 
con la creacion de PESCA PERU. 

P'l.ulelanwnte, la industria de consume humano directo (conservas principalmente) 
surge como altemativa productive favorecida por el colapso que veni"a presentcfndose en 
varias pesquenas a nivei intemacional como el arenque, sardine, merluza, etc, asi" como -
por las incentives promocionales que se otorgaron en el Peru en el marco de las exporta -
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ciones no tradicionales. 

A • Conse rvas 

La industria enlatadora crece vartiginosamP.nte en su Oplrato productivo a p:ntir de 
1976, como consecuencia de la mayor disponibilidad de materia prima, apertura de nuevos 
rrt'.:rcados de exportacien, a los incentivos tri'.Jutanos, arancelarios y crediticios; factores -
que coadyuvaron a un crecimiento inconveniente de esta industria, lo que origino un sobre 
dimensionamienro en su capacidad instalada, creando a la actualidad una desproporcio:i :' 
entre la captura permisible y capacicbd de procesamiento. 

Tai comportamiento de ia industria enlatadora, obedece a la utilizaci0n en grandes 
volUiMnes del recurse> sardine- paio su procesamiento, la misma que en lo: ,j)timos aiios ha 
decrecido ll!n cuanto a sus stocks poblacionales, por efectos del fenomeno de "El Nino", 
c:unandoj8 a ello, la rehaccien del mercado mundial para las conservas peruanas por la im
~sicion de fuertes barreras arancelarias que origino un sobreestacamiento de alrededor de 
2 millones de cajas en 1981, las mejores condiciones de venta de estos produdos por parte 
de Jap&i y el resurgimiento en sl de la pesquena Sudafricana; que ha motivado que esta -
i ndustria derive la materia prima a elabor:ir horina de pescado. Asl, el desenvol vi mien to 
de esta actividad se ve menoscabada en cuanto a experimentar una mejor utilizacion de su 
infraestructura de produccien. 

Cabe mencionar que a 1982, la industria conservera sustenta 92 ;,~ricas procesado
ras, con una capacidad instalada anual de 36'655,800 cajas, habiendo sido utilizada s0lo el 
10.5% de su capacidad, por las condiciones antes expuestas. (Cuadro N° 4) 

B. Co:igelado 

La actividad congeladora presenta similar comportamiento que la del enlatado, 
sushfotando su crecimiento de capaciclad instalada en el surgimientc de la especie merluza, 
cuya produccioo fue incentivoda en gran medida por el otorgamient:> del CERTEX a difere'!. 
tes tipos de producto. Asimismo, al adquiriresta industria prepJnderante importancia, se -
reali:zan convenios de pesca, con el objeto de maximizer la utilizacion del recurso a troves 
de Barcos Arrastreros Factorlas, los mismos que fuecen en 1980. 

La posterior disminucior. de los stocks poblacionales, especioln-•nte de lo mertuza, 
el deficit economico financiero que impide lo operaci6n de los barcos orrast,,,ros y el desa
bostecimiento de materia prima por falta de emborcociones adecuadas; origina un decre 
cimiento significativo en la utilizacioo de su capacidod instalada, monteniendo por tanto -
una gran capacidad ociosa, la cuol se aprecia con mayor incidencio en los tres ultirnos a"as 
de la ctecada precedente. (Cuadro N° 5) 
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C. Curado 

La ~xcepcioo en el comportomiento historico de la industria de consumo humano -
directo lo coostituye la activicbd del curado, cuyo desenvolvimiento productivo se ha 
anmarcado dentro del contexto artesanal y don.E por las propias caracteri"sticas del medio 
resulta diflcil registrar la real capacicbd de produccion. Esta acti'.fidac! empieza a rnani -
feotarse con vises de vercbdera industria, cuando los empresarios canalizan los suficientes 
medios financieros a fin de implementor y aplir.ar tecnologlas adecuacbs en el procesamie'!, 
to de este producto; puesto que los requerimientos actuales ck mercado demandan que la 
fabricacioo se de a niveles industriales. 

En_ los actuales n10mentos, estc actividad cuenta con una capacidad opta para pro
ducir alrededor de 14,000 TM/ano, con lo que se pretende afrontar los requerimiento.i poten 
ciales del exterior. (Cuadro N° 6) 

D. Harina 

El "bo::>m 11 harinero acontecido en la decada del 60, traj~ como ::onsecuencia el -
establecimiento de una infraestructura productiva de grondes proporciones, la misma que -
forzo ia sobreexplotacioo del recurso anchoveta, sustento principal de la industria de har.!_ 
no y •.Jceite de pescado, por aquel entonces. 

Uiteriormente, c'ebido a factores de orden oceanogrcfficos, c;:,mo el fenomeno de -
11El Nino", cuya prese icia produjo cambios ecol0gicos de singular imP'rtancia, afectando 
principalmente la e.-,...a reproductiva de la anchoveta; es que se origina la inestabilicbd -
del recuno y por consiguiente de la industri'-1 misma, la queen un detenninado memento -
fue consideracb como una de las principales f\1entes generadoras de divisas y por que no -
decirlo la primera. 

A partir de 1976 se cieme sobre esta industria un aciago panorama; ya que produ
cida la sustituci0n de sardina por anchoveta como recurso sustento, esta taml::.ien es reque
rida en grado sumo por la industria enlatadora, cuya produccion estaba en relaci0n directa 
con la demanda extema, lo cual originaba una competencia en su extracci0n. 

La produccion de harina en dicho ano alcanzo las 849 .8 rniles de TM, con cuyo -
vclumen se utiliz0 el 12 .0% de la real capacidad de procesamiento de esta industria, m~ 
ti vando se acentUe su debacle financiera, lo que da lugar a que se efect.Je una racionali
~.lci0n tonto en el niJmero de fa'Dricas como en su capacidad productiva y se tienda a di -
veniticar su giro productive hacia la consecucion de nuevos productos que seaii ~stinados 
al consume humano. 

Actualment~ la capacidad productiva ho sido r-;:.,structurada, reduciendo en nume_ 
rode unidades productivas, a fin de impulsarla en la busqueda de descentral izar su produs 
cion. (Cv.idro N° 7) 
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VI. ::XPORTACIONES PESQUERAS Y SUS POS!BIL!DADES 

La industria pesquera en el Peru, ha estado destinada desde su origen al mercac:fo -
extemo, fen°'-neno iniciado con la harina de pescado Cf.Je co.-,stituy6 en sus anos de auge un 
rubro importante dentro de la Balanza Comercial. Cc-1 la desaparicioo de la anchoveta y 
la crisis dei sector pesquero que afectaron considerablemente a la industria de consumo -
humano indirecto, se comenzci a darmayor importancia a la pesca de co:isumo liumano di 
recto en un principio destinada al mercado intemo. 

Sin embargo, a partir de 1977 la aparicioo de nuevas especies industrialment<! ail~ 
vechables, la coyuntura del mercado intemacional favorable, los estlmulos tributarios o~or 
gados por el Estado y el apoyo ciediticio de la banca estatal y privacb, propiciaron la -
creacion y crecimiento de las industrias de conserva3 y congelado yen menor ~dida la da 
curac:bs que adquirieron significativa importancia dentro de las exportaciones pesqueras -
como productos no tradicionales, pennitiendo al sector ocrJpar el segundo lugar en este -
campo con una participacioo constante de 15% en los tres Ultimas anos. 

En este sentido, si bien es cierto que la contribuci0n del sector pesquero al PSI -
def pals es sOlo de :10% en pro:nedio anual, SU ap::>rte a la ec.~omi'a nacional es mclS si~j 
ficativa e:i otros aspectos, como el caso de la generacio:i de di visas que ha ido en aume!!. 
to en el perrodo 1977 /~a una tasa promedio anual de 10.0% principalmente por las 
conserves cuyo auge se ha mantenid~ hasta 1981, a partir del cued la concurrencia de di. 
versos factores deprimieron los mercados donde el pals exportaba gener:mdo ~n consecue_!! 
cia un sobreestocamiento en las empresas nacionales ante la falta de mercados altemati -
vos por un desconocimiento del mercado intemacional y sus O?Ortunidades que hace vuln!_ 
rabies a las exportaciones pesqueras a cualquier cambio que adopte este mercado, si se 
tiene en cuenta la dependencia de las ventas en mercados tradicionales de consume. 

y 9. 
La infonnacioo cuantitativa del presente ana1 isis se muestra en los cuadros Nos. 8 

A. Conserves 

Las condiciones propias que se dieron o partir de 1977 para la colocacion de con
serves de pescado en importantes mercados, originadas principalmente p:>r el colapso de -
la industria eonservera sudafricana y el fesabastecimiento de tunidos en la Regi0n Oeste 
de EE.LIU. son factores que incentivaror1 que los productos enlatados se constituyan en la 
principal li'nea de produc:ci0n y exportac:ion del sector pesquero no tradicional, cuya 
importancia deriva en fonna exclusive de las export:Jciones de conserves de sardina que -
por si sola explica cerca del 94.0% del total exportado en sus tipos tall, entero y grated 
tuna; en menor proporcioo estd'n las conservas de bonito, jurel, y 'JtUn con 4% siendo su 
partidipacion sobre el valor total de exportacie>.-,es P"squeras en aproximadamente 34% y 
sus merca~:bs de destin" md's importantes Sucld'fric:a, Estados Unidos y Gran Bnttana -
quienes captaron aproximadamente el 60% d:? las exp:)rtacio:ies entnt mas de 30 pai'ses -
comprad:)res • 
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Sin embargo, desde medicdos de 1181 esta actividad exportadora ha ...enido redu -
ciendo sus niveles de venta en los poises donde hai.:Ji'O alcanzado volumenes sobresalientes 
de crecimiento, debido a causas exogenas, tales com~ : 

Severa r"!cesioo, que existe a nivel internacional y que dificulta la coloca 
cioo de productos en di versos mercados; -

Saturocion de los principales centres de consumo h..o.aio la fec&a abastecidos; 

Reoparicioo de sardina en frente a los costas de Suc:fCfrica; 

Gran captura de tu.1idos habida en parses come Mexico, Estados Unido~ 
Tailandia y ".:fflsque han motivado i" salida del mercado de lc.r sardina en poises que entraba 
como susti tuto del atun; 

Carencia de una e·~trategia comun de comercializaciC::"!. 

8. Congelados 

Al igual que lo ocurrido con las conservas, tambien el pescado congelado ha experi 
mentado en 1981 una reduccion en sus niveles de exportaciones ya las cuales destina mci's ::' 
del 60% de su produccion . 

Las principales especies congeladas exportadas lo constituyen la merluza (dressed), 
sardina y ju.el (entero) que participan en conjunto' con el 95% del total, siendo los princi
pales mercados hacia los que se destinaron estos productos Polonia, Estados Unidos, Alema
nia federal y Colombia que adquirieron en conjunto el 79%. 

Enrre las causas q..- hon limitado el desarrollo de esta actividad podemos mencionar 
a: 

Problemas politicos que atraviesa Polonia principal mercado de exportacion; 

Subsistencia de problemas arancslarios en Alemania federal yen geneial en 
la Comunidad Economica Europea. 

C. Seco-Salado 

El pescado seco salado es un producto queen la actualidad cuenta con una limi~ 
da oferta cuyo proceso de produccicSn en la mayoii'a de los casos es netamente artesanal. 

Las espeeies qut'I mayonnente se elaboran son la cabal la, raya y el tol lo; en men or 
grado la merluza, jurel y sardina. 
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Debemcs seiialar que existen diversos factores que condicbnan y limitan la oferta 
de estos produ::tos pudiendo menc:ioncr a los ~iguientes : 

Desconocimiento del pescador artesanal de las tecnicas de procesamiento -
destinacbs a obtener un producto de calicbd comerciable; 

Falto de conocimiento e informacion de gran parte de los mercados exterio 
res; 

Escasa canticbd de productorel capaces de desarrollar el producto de acue.! 
do a las exigencias que plan tea el mercado intemacional; asi" como su comercializacion 
en forma codecuacb • 

Los principales pai'ses a qua tradiciunalmente se ha exportado son Brasil, Ecuador, 
Bolivia, Zaire entre otros. 

D. Hanna de Pescado 

Las exp~rtaciones de harina de ~scado que asumen la mayor importancia denrro 
de las exportacio™'s pesqueras, en el penodo 1976/81 se ha·caracterizado por su tende!!. 
cia descendiente a una tasa promedio am:al de - 3.3%, que se explica en las menores -
ofertas originadas por el dcscenso de sus niveles de produccion y entre otros factores que 
contrajeron la demanda del principtJI producto de exportacion, se sei'ialan adicionalmente: 

El deterioro que ~ufrieron los precios en el rnercado intemacional; 

Fortalecimiento del dolor frente a otras divisas; 

lnfluencia competitiva de la harina de soya; 

Altos stocks de !a harina mundial y dinci'mica competencia de Chile. 

Finalmente, debemos sei'ialar que las situaciones antes descritas, serian difi'cil de 
superar si persistieran las condic!ones restrictivas del mercado intemacional, asl ~m., -
de la disponibiliclad de los recursos pesqueros. 

La apertura de nuevos me:-cados y el asentamiento en los que ya se ha incursion2_ 
do, constituyen una necesidad imperiosa para la mantenc:i0n de las industrias principal -
mente la conservera que vie"le sub-utilizando su capacidad operativa instalada con los 
c:onsiguientes efectos sociO""economic:os. 

Sobre el particular, el Fonclo de Exportaci0n No T radicional a troves de su labor 
promocional y orientadora, ha analizado diversos mercados intemacionales con posibili
dades para las exportaciones no tradicionales, precisandose que el mercado extemo 
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presenta en general bl.ienas perspectivas que µueden seraprovechables en tanto se asuma 
una gesti0n em?resarial adecuada y que se ajuste a las p;eferencias y exigencies de cal i 
dad y variedad de productos que requieran dichos mercados. -

Entre los palses con mayores posibilid:ldes se preznton a Evropa, Francia, Gran 
Bretana e Italia donde se debe lograr una mayor consolic:bciO., para nuestros productos -
enlatados especialmente conserves de atoo, y sardina en salsa de tomate, buffet y otros, 
asi' coma de la especie cabal la . 

Grupo Andino : CtJlombia se presenta come un mercado atractivo para las con -
servos peruanas especialmente de la sardina entomatada. 

Africa : presenta posibilidades para los productos enlatados y congelados en los 
palses de Nigeria, Egipto y Zaire para la sardino y el jurel. 

Como mercad.~s prornetedores se vislumbran a los pai'ses del Sudeste A1iatico y el 
Pacilico Sur como Fili finas, Pap\ia, Nueva Guinerc, Singapur y Hong Kong. 

VII. LA PROBLEMATICA DE LAS INVESTIGACIONES CIENTI 
FICAS Y TECNOLOGICAS 

La ejecucion ch investigacknes cientit.cas y tecnol0gicas en el campo pesquero 
es de significativa importancia para su desarrollo, p~r lo que en nue~tro pals se le otorga 
especial ate:icion, la misma que se efectiia por el lnstituto del Mar del Pe..U, el cual ~ 
liza estudios cientilicos tanto de nguas man'1imas como continentales; el Institute Tecno 
lo3ico Pesquero es la entidad que se encarg& de la ejer.ucion de las investigaciones tec
nologicas. Por otro lado cabe senalar que la Universidad Peruana en forma particular y 
mediante convenio realizan diversas investigaciones a nivel nacional. 

Durante los Ultimos a~os se hon obtenido significativos logros en el camp, cie~t£ 
fico y tecnol0gico en aguas mantimas y continentales entre los que cabe mencion::ir 
detenninacion de la biomasa y niveles de captuia permisible de los principales recurses 
pesquer1Js asi' como, tambien la puesta en operacion del buque de investigaci0n 
Humboldt y que ha efectuado a la fecha 4 programas de investigaci0n de recursos pelag,L 
cos y demersales, operaciones EURE~A, obtenci0n de nuevos productos de consumo hu~ 
no directo y positivos logros sobre la crianm, reproduccion de especies pesqueras en 
aguas cor1tinentales. 

No obstante los impo:tantes logros alcanzodos que se senalan en el parrafo 
anterior, las investigaciones en el Pe..U todavi'a se encuentran en un estado incipiente -
por el inmenso volumen y variedad de recunos pesqueros de procedencia marina y contL 
nental al no contarse con un adecuado conocimiento cienti1ico y tecnologico de las -
especies hidrobiologicas. la realizaci6n de estas investigaciones permiten que se esta-



-20-

blescan las cauSJs y efectos de la riqueza marina y continental a fin de determiner las pau 
tas necesarias para la explotacicin racional delos recursos pesqueros. 

En la actualidad muchos de los proyectos de investigaci0n que se han venido eiec!! 
tando corresponden a las requerimientos del sector, pero que, sin embargo, un significativo 
nUmeao de ellas hon presentado limitaciones en su proceso de desarrollo. Estas interrup -
ciones, generalmeni"!, se deben ::J la falta de recurses financieros, personal especializado, -
asl como de equipos espacializacbs y sofisticados que no permiten un adecuado cumplimie!!. 
to de las metas y obietivos trazados en los programas de irfvestigacion, los mismos que se -
proyectan para un cletermi.iado perfodo. 

Cabe anotar que la infraestructura y equipamiento de las investigacio."1es pesqueras 
se encuentran centralimdas en Lima y Callao, lo cual dificulta la realimcioo de estudios 
a nivel nacional con excepcion de estanquerfaf para la acuicultura que estcin ubicadas en 
regiones de estrategia pesquera • 

Por otro lado, la distribuci0n de penodos para la investigaci0n es muchas veces -
ir.adecuac:b y I imitada para la eiecucion de los programas de investigacion que se elaboran 
mudlCls veces sin la debida coordinacion y/o planeamiento, lo que provoca una dispersion 
de esfuerzos humanos, materiales y financieros que son escasos. 

Por Ultimo, cabe anotar que los estudios han estado orientados principalmente al 
cimbito mantimo, habiendose incrementado en estos UI ti mos a nos a la realizacioo de proye£ 
tos relativos a las a;uas continentales, a fin de impulsar el desarrollo de la pesquerla inte
gral en las divenas regiones del pals. 

VIII. INVERSIONES EN INSTALACIONES PESQLERAZ 

No obstante el habe"8 presentado an los Ultimos aiios, factores economicos y fina!!. 
cieros que han condicionado el accionar del sector pesquero, serralcindose entre los princi
pales : 

Recesi0n economica mundial; 

Contraccion de las exportaciones perucnas de produc:tos no tradicionales; 

Presencia de ofertas de productos de otros palses en me jores condiciones de 
calidad y de venta; 

lnadecuados capitales de trabajo en las industrias; 

Austeridad en el gasto PUblico. 
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En la pesquena peruana se han realimdo impcrtantes inversiones come resultado -
del decidido apoyo que el gobiemo viene brindando al sector principalmente en el penodo 
1980-1982, en que las inversiones ascendieron a un monto estimado de 50,950.0 millones 
de soles; sei'kllandose que estos son realizados con esfuerzo por las enti dades de los secto -
res pUblicos y privados, con el prop0sito de mejorar la estructura productiva y el uso roci<L 
nal de I os recursos. 

A • Sector PUbl i co 

El Gobiemo Peruano, como sector pUblico, a traves de sus entidades y organismos 
relacionados con la pesca, ha realizado inversiones en el penodo 1900-1982 ascendentes 
a 24, 102.0 millones de soles, en apoyo de la pesquerta man1ima, tanto a nivel artesanal -
como industrial y de la pesquena continental. En el campo de la pesquena mantima, las 
obras mas significativas~ estcin referidas a la construccion y equipamiento de complejos -
pesqueros, asl como Tenninales, Frigon1icos y Mercados Mayoristas, los cuales coadyuva
ron a logror una efectiva optimizccion de los recurses pesqueros y un sostenido abasteci -
miento de pescado a la poblacion; asimismo, se han efectuado la construccion de muelles, 
atracaderos flo~n"es y mercados artesanales, los cuales bci'sicamente, sin sofisticaciones, 
esrJ':i al servicio de los pescadores y bajo su administraciO'n directa Ner capilulo II). De 
otro lado, los inversiones realizadas en el &'mbito manrimo, tambien se orientaron al im -
pulso de las investigaciones cientit.cas y tecnologicas, particulannente lo referente a eva 
luar las poblaciones de recursos, oceanogrofi"a y nueVO$ formas de utilizacion de los recui 
sos pesque ros • 

Del mismo modo en lo relacionado a la pesquena continental se viene promoviendo 
el consumo de pescado a nivel regional a troves de la ccnstruccion y equipamiento de -
centres de abastecimiento de ovas y ale vinos como el de Aguashil lacu (San Marti"n), 
Totarani {Arequipa), Curibaya (Tacna), Namora (Cajamarca) y Coina {la Libertad), la -
construccion de piscigronjas ubicadas en el interior del pai's orientados a la crianza co -
mercial de alto valor como la trucha en la sierra, el paiche y tilapia en la sel va, princi
palrMnte, lo cual en la actualidad viene dand:> acertado resultado. 

De c~10 lado, es conveniente anotar que las inversiones pUblicas en el penodo de 
ancflisis, a nivel de organismos inversores, se tiene que alrededor del 65 .0% han sido 
efectuados por el Ministerio del Sector, en tanto que el saldo (35 .0%) por instituciones y 
organismos descentrolizados de la administraci0n pUblica pesquero. 

8. Sector Privado 

En lo naferente a la invenion privada, se tiene que esta durante el peri'odo de -
ana1isis, alca11zo un monto de 26,.848.0 millones de soles, la misma que ha sido eiecuta
da bci'sicamente por un lado por las actividad ext:activa en la adecuacion de bodega y 
aparejos de pesca, embarcaciones pesqueros industriales d!dicadas a capturar recursos -
para el consume humano di recto, comprendidas en un plan de racionalizaci0n que se ha 
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venido ajecutando a partir de 198>, y de otro a la instacio:i de nuevas unidades producti -
vas para la elaboracion de enlatado, congelado y seco-salado de pescado. 

La inversion en la extraccioo ascendio en el perlodo a un mo:ito aproximado de -
13,418.0 millones de soles, lo que ha pennitido incrementar el nUmero de u~idades adecua 
dos con algun sistema de conservaci0n a bordo de sOlo 28 existentes en julio de 1900 a 260 
en diciembre de 1982 y de igual numero inicial a 239 embarcaciones con redes propias para 
la pesquerla del consumo humane di recto. Tales inversiones real izadas estuvieron orienta
dos principalmente a la adquisicioo de equipos de los sistemas de enfriamiento RSW (Refri~ 
rated sea water) y CSW (Chilled sea water) para la conservacion del pescado a bordo, asl
como acondicionamiento de bodega con aislanres sinteticos ya la adquisicion da caias para 
la estiba del pescado a bordo, asa COmO csl cambio progresivo cfe las redes con ?CJfiOS Dpti -
mos para la captura de recurses. 

En lo conespondiente a la inversi0n privada en la actividad ch transformaci0n esta 
presenta en el penoclo 1900-1982 una ejecucion total de alrededor de 13,430.0 millones -
de soles, la misma que ha estado orientada principalmente a la instalacioo de nuevas uni~ 
des de produccion pesquera, traduciendo en el incremento de empresas durante estos ai'los -
de 20 en conserves, 7 en congelado, y 8 en seco-salado; lo que ha incidido tambien en que 
el incremento de las capacidades instaladas de produccion por dla en 49%, 11% y ~%, -
respectivamente en dichas industrias; asimismo, la inversion estuvo referida tambien a la 
adquisicion de bienes de capital, y obras civiles en las empresas ya constituidas. 

C. Financiamiento de la lnversioo 

El financiamiento de la inversion pesquera en lo referente a la efectuada por el -
sector pUblico, ha estado represenf':ldo por "portes del Estado, endeudamiento intemo y e~ 
terno, e ingresos propios de las entidades estatales, en tanto que las fuentes financieras de 
la inversi0n privada estuvo dado por el endeudamiento intemo, reinversion de utilicbdes y 
aporte empresarial. ~~erece sei'blarse que el sector pesca no cuenta en el Peru c.:>n un -
agente financiero prc .• 10 ·=tue apoye en forma efectiva la inversion pesquera • 

lnversi0n Pesquera 
~illones de Soles) 

Peri'odo 1980-1982 
Sector Absoluta Relativa (%} 

TOTAL 50. 950 . 8 1.22.~ 

A. PUBLICQ 24, 102.8 47 .3 
Gobiemo Central e lnstituci2,. 
nes 17,672. 9 34.7 

• Organismos PUbl icos 6,429 .9 12.6 
8. PRIVADO 26,848.0 52.7 

• Extracci0n 13,418.0 26.3 
. T ransformaci on 13A30.0 26.4 
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IX. OPORTUNIDADES DE COOPERACION INTERNACIONAL 
REGIONAL Y SUBREGIONAL 

La implementocion del proc. ":SO de desarr.)~ lo nacional a mediano y largo plazo -
plantea, entre ohos necesidades, tecnologla, capacitaci0n y recurses materiales; que resul 
tan insuficiente poder cubri rlos, dado nuestra disponibil idad nacional . -

Es por ello, q~ la Cooperaci0n Tecnica Internacional, desempena un rol muy im -
portante como complemento ai desarrollo socio-economico, mas aun si se tiene en cuenta 
las limitaciones pr::>pias de nuestra crisis economica frente al volumen de las necesadades 
existentes en el p:1i5. 

De :>tro lado, creemos que la Cooperacion Tecnica Internacional apoya sustantbo_ 
rnerite la transferencia y gen.:rocioo de tecnologiOs y la fonnacioo y perfecciooamiento de 
personal nacional en los divers.::s sectores de la actividad pesquera, complementd'ndose 
esta contribucion con donaciones que facil itan la e jecucion de los proyectos y acciones -
de dicha cooperaci0n. 

La C~::>peracion Tecnica Internacional a nivel regional, a pesar de algunos resul~ 
dos alcanzados sobre todo en la regioo sur, no satisface aun plenamente las expectativos 
cifradas, esperandose un incremento significativo en el future, a troves del mayor cumpli
miento de las metas de desconcentracion y regionalizacion del p:1ls, con la implementa -
cion y funcionamiento de las Corporaciones Departamentales de Desanollo y la ejecucion 
de un numero mayor de proyectos de desarrollo economico y social en zonas deprimidas -
ubicadas en las regiones centre tales como Huancavelica, Ayacucho; en el Sur Apurimac, 
Puno y Madre de Dios y Norte Amazonas y Cajamarca; ademas de otros departamentos. 

En materia ca planificaci0n regional, con el apoyo de la Cooperacion Tecnica -
Internacional se viensn perfeccionando metodologi'as que orientan el trabajo rural, siste
matizando e integrando las experiencias de l?s distintos proyectos de desarrollo rural y 
microregional en actual ejecucion, a troves de la reanudacion de los curses de capacita -
cian en dicha materia. 

Asimismo, las acciones de Cooperacion Tecnica se vinculan coherentemente con -
los objetivos y acciones de poli'Hca estipulados en el Plan Nacional de Desarrollo, tanto 
en el apoyo a las acciones de asentamiento ru«Jl y proct.ccion del desarrol lo intemo, como 
en la b.Jsqueda de la definicion de una polilica de desarrollo integral del medio rural a 
tra...9s del impulso de proyectos y programas de desarrollo micro-regional. 

Para 1982 la Cooperacic5n Tecnica lntemacional captada por nuestro pai'S, alcanzo 
un estimado de 64'033,000 de dOlares, lo cual refleja un crec:imiento de 1 .3% respecto ol 
a;,o anterior, que fue del 13% esto debido a la reorientaci0n de los recursos de Coopera -
ci0n Tecnica Internacional de importantes fu9ntus c:>operantes hacia areas consideradc:rs -
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com:> de menor desarrollo y ademd's a los ajustes aplicados en los aportes generados por hs 
palses industrializudos, tanto en su Cooperacion Bilateral como Multilateral, como conse -
cuencia de los efectos de la crisis economica intemacional. No :>bstante, poises como 
Alemania Federal, Japc5n, Estados Unid:>s, Holanda, Suiza y CanadC, siguen auspiciando la 
ejecucion de imp:>rtantes proyectos de Cooperacion Tecnica en diversos sectores priorita -
rios de nuestra economla; mediante la celebraciooes de las comisiones mixtas que generan 
nuevos ofrecimientos de c~operacioo tecr.ica. 

Sobre los proyectos de Cooperacioo Regional, tenemos que actuolmente se encue.!! 
tran en vigencia aproximada:nente unos 50 proyectos de los diversos sectores economicos; 
siendo la fuente cooperante las Naciones Unic:las. Cabe senalarse que los programas de -
Cooperacion Tecnica con dicha .fuente, son quinquenales y tienen la singularidad de que 
41 pai'S, generalmente no tiene una participacioo directa, es decir que al pals se le asigna 
un monto, peM el proyecto puede llevarse a cabo en otro pals. El preximo programa de -
Cooperacion Tecnica lntemacional con las Naciones Unidas se llevarci' a cabo en 1986 -
que se espera a luz de la experiencia lograr mejores resultados para el Per..I. 

Por U1 ti mo, cabe menci onarse que la cooperaci0n subregional en nuestn pai'S, no 
se ha desarr~llado en forma absoluta, esto debido a que los intereses de un proyecto depe_f! 
c:Y.,n de! interes que demuestren los Palses Miembros del Acuerdo de Cartagena. Asi'tene 
mosque 1os proyectos de producci0n hon alcanzado logros inesperados, sirviendo muchos
de el los d~ e jemplo para Asia y Africa; en tant.:> los proyectos sod ales, por no con tar con 
el interes de cada uno de los pai"ses no han logrado mayorexito. 

X. PERSPECTIVAS DE LA PESQLERIA PERUANA (POLITICA -
PESQUERA) 

L:; act:vic:lad pesquera, cuyo desenvoivimiento productivo y economico ha estado 
marcado histcSricamente por 2 etapas claramente definidas, tal como se expone en capi't.!:!, 
los anteriores, etapas, que en determinado memento contribuyeron e in.:entivaron el de~ 
rrollo tecnologico de esta industria, la misma que, debido a factores de orden coyuntural 
mantienen actuolmente una situacion de crisis economica-financiera, con caracterlsticas 
de colapso. 

Bajo este cor.texto, la participacion del sector pesquero en la realizacion de los 
objetivos nacionales, se ven minimizados, por cuanto los problemas estructurales que 
muestn:s en las diferentes fases del proceso productivo explican la desigual y desarticula
da estructura de produccion pesquera. 

En este 58'1tido, se impone la ejecucion de una reorientacicSn de la poli1ica pesql.J!. 
ra, la eual debera buscar el equil ibrio entre los distintos elementos de esta actividad, -
ereando un clima de concertac:ion en base a los distintos agentes economicos, a fin de -
orienter los esfucrzos hacia el ordenarniento, priorizacion y racionalizaci0n de todo el 
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aparato produ.::tivo. 

En el logro de los propcisitos formulados, jugara papel preponderante la participa -
cicin de la planificacioo pesquer:1, a haves de la cual se instrumentarO'n programas de desa 
rrollo especilicos tendentes a superar los posibles factores limitantes de carO'cter estructu-: 
ral y coyuntural que pudieran condicionar la :>rientacicin de la pesquena peruana. 

Necesariamente la concretizacion de una nueva politica pesquera debe.0 enmar
carse dentro de 1-:>S siguientes objetivos bcisicos de mediano plazo, I ~s mismos que i:iersegui 
ran una participacion cada vez rnayor del sector en la estructura economica del pals: -

Lograr una participacion importante de los productos de la pesca en lo satis 
faccion de las necesidades alimentarias de nuestra poblacion; -

Propiciar un desarrollo regional equilibrado en base a una estructura produs 
tiva racional y articulada sectorial e intersectorialmente; 

Mejorar significotivamente el rol que desempeiia el sector en la economla -
del pals, asegurando un mejor us'J de bs recursos hidrobiologicos, humanos, financieros, de 
i nfraestructura y de equi pos; 

Elevar considerablemente los niveles de empleo en toclas las fases del proce_ 
so productivo pesquero, tratando de lograr una justa y racional distribucion del ingreso; 

lncrementar sustancialmente los ingresos de divisas; 

Redimensionar la infraest ructura de producci6n de la industria pesquera, a 
fin de incrementar progresivamente la produccion y productividad. 

Estos objetivos que aparentemente son abstractos, estan definitivamente dentro de 
nuestro alcance y su concretizacion presupone una vision muy clara de las limitaciones y 
potencialidad del sector, que permita la elaboraci0n de un esquema dinamico e inter 
dependiente dela nueva poli'tica pesquera, la misma que busca.O paralelamente a su ubi -
cacion en el marco de la poli'tica economica general del pals, sentar los bases para lograr 
su propia transformacion de acuecdo con los logros escalonados de las metas y objetivos de 
corto plaz:o que de alguna manera se convierten en transitorios por el logro de la imagen 
objetivo. En este contexto, los grandes objenvos del sector permaneceran invariables. 

La nueva poli'tica pe!.quera a nivel especi'fico a dise'1arse, debe.0 contemplar un 
al to ;iivel de desagregacion de todos IM elementos que lo definen e inftu~n en cada una 
de las fases del proceso productive pesquero, en cuanto a sus limitaciones y acc:iones ne -
cesarias a tomar que permitan ir progresivamente logrando los objetivos anteriormente se"2_ 
lados. 
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AN EX OS 



Contribucioo dttl Sector Pesqusro a la Economra NucioMI 

C11~dro N° l --· ---·-At:c.·) J970 J975 J9'/8 1979 198Q 1981 1982 Rubros -- ....., _____ 
£!.LJMillon~s w Soles a preciol 1973 

Nacional 352,596 441,073 447,470 465,939 483,848 502,604 51)J,6~ ) 
S~cto.- Pesca 22,093 8,460 9,694 10,678 ·'1,69 .. J 9, 14j) 9,023 
• ExtracctOn 7,673 .], 186 4, 141 4,640 4,538 4,3Q9 3,960 
• T ransformaci01l 14,420 5,274 5,553 6,038 5, 161 4,S.~O .5,0b3 

Participaci&1 del Sactor en el PBI 
Nacional (%) 6.2 1.9 2.2 2,3 2.0 1.8 1.8 

Divisas (Millo:ies cb Do1ares US$) 

Nacio:ial 998.3 J,493 .3 1,8&5. 9 3,641.7 4,240.8 3,678.1 3,453. I ~ 
Sector Pesca 298.4 2.'j6 .o 262.9 36·4.4 328.8 383,J 370.9 
Participacion <hi Sactor en el ln~reso 
de Divisas Nacio.,ales (%) 29 .8 17. I 13.9 10.0 7.8 10.4 10.5 

-
ft»nte: lnstituto NacioMI de Estadlstica -: NE 

Oficina ch Aiuntos Economicos/OPP-MIPc 
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Orientacion de la MJteria Prima de la lndustria de 
Conservas 

(Miles ee TMB) 

Cuadro N° 2 

UtilizaciO'n 1978 1979 198> 1981 1982 

Recepcioo Materia Prima 476.3 1,080 .2 1,024.2 875.3 1,291 .5 

Destina Conserva 237 .8 345.3 567.0 565.8 352.1 

Destina Harina 238.5 734.9 457 2 309.5 939.4 

% A conserva 49.9 32.iJ 55.4 64.6 27 :J 

% A hlrina 50.1 68.0 .w.6 35.4 727 
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OrientaciO'n de la Materia Prima ,lOra Congelado 
~iles de TM) 

Cuadro N°3 

Utilizaci0n 1978 1979 1980 1981 1982 

Recepcion Materia P'rima 225.4 '179.4 265.5 120.9 55.4 

A congelacb 190.7 200.5 219.8 105.7 49.0 

A harina 34.7 78.9 45.7 15.2 6.4 

% congelado 84.6 71.8 82.8 87.4 88.4 

% harina 15 .4 28.2 17 .2 12.6 11.6 
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CtJpacidad lnstalada, Producci0n y Grado da Utilizaci6n cb la 
lnfraestructura Productiva de la lndustria Conservera 

Cuadro N° 4 

A~os 
No Capacidcd lnstalada Produccioo CaJY.Jcidad 

FObricas Ca ias/ di"a Caias/ano Caias Utilizada 
% 

1976 34 48,784 9'756,800 2'123,879 21.8 
1977 37 51,467 10'293,400 2'933,971 28.5 
1978 44 66,591 13'318,200 3'518,fl>9 26.4 
1979 63 91,504 18'300,800 41779,486 26 .1 
19fl> 72 122,963 24'592,600 8' 122,686 33.0 
1931 87 176,588 35'317,600 7'938,470 22.5 
1982 92 183,279 36'655,800 3'837,~ 10 .5 

Ca;xicidad lnstalada, Produccion y Grado de Utilizacioo de la 
lnfraestructura Productiva de la lndustria de Congelado 

Cuadro N° 5 

A:1.JS 
No Cripacidad lnstalada ProducciO., Capacidad 

Fa'bricas r:..,/dla TN/aoo TM Utilizada 
% 

1976 12 587 117,400 15, 179 12.9 
1977 14 747 149,400 13,785 9.2 
1978 10 753 150,600 26,716 17 .7 
1979 24 1,l01 320,200 33,324 10.4 
1980 30 1,686 337,200 30,603 9 .1 
1981 29 1,762 352,400 21,384 6 .1 
1982 'JI 1,879 'Jl5,000 11,207 3.0 



Anos 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

Aihs 

1976 
1977 
1978 
1979 
1900 
1981 
1982 
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Capacidad lnstalada, Produccic>ti y Grado de Utilizacion de la 
lnfraestructura Productive de la Actividad de Curados 

Cuadro N° 6 
NO Capacidad lnstalada Produccion 

Fa1>ricas TN/mes TN/A.io TM 

6 64 768 6,965 

8 146 1,752 16,949 

12 586 7,032 13,861 

16 824 9,888 13,896 

20 1, 152 13,824 15, 168 

Capacidad lnstalada, ProducciO.., y Grado de Utilizacion de la 
lnfraestructura Productiva de la lndustria Harineia 

de Pesca Pen) 

Capacidad lnstalada 
TM/hora TM/ai"o 

4,443 
4,388 
3,005 
3,005 
3,805 
3,805 
3,745 

7' 108,8>0 
7'020,800 
6'088,000 
61088,000 
61088,000 
6'098,000 
5'992,000 

Produc:c:ion 
TM 

849,726 
447,384 
585,396 
485, 140 
'Zl2, 143 
345,706 
428,475 

Cuadro N° 7 
Capacidad 
Utilizada 

% 

12.0 
6.4 
9.6 
e.o 
4.5 
5.7 
7.2 



Exportaciones de Productos Pesqueros, Segun Tip:>s ch Productos 
Anos: 1975-1980 

(TM3) 
Cuadro N° 8 ---

Rubros 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
-

Cons~mo Humano Dir~cto 36,095 53,795 83, 145 105l90 79,722 163, 816 133,634 79,279 
• Consarvas de Pescado y·Maris. 4,470 9,589 21, 926 43,036 43,721 86,306 105,746 58, 120 
. Congelado de Pescado y Maris. 28,441 41,412 59,813 60,553 32,315 72,510 24,392 13,565 
• Congelado de Cetd'ceos 1,799 1,579 815 1,325 548 1,419 1,296 1, 129 
. Curad:>s 1,385 1,215 591 876 3, 138 3,581 2,200 6,46.5 

Consumo Humano lndi recto 923,023 ~00,806 444,833 479,044 590,69Q 475,762 ~?.3,732 710,7]7 
. Harina de Pescado 780,660 591,784 440,033 472,039 529, 861 463,744 314,575 615,571 
• Harina de Cetd'ceos 2,836 2,3~2 2,218 1,400 1,007 -- 351 309 . 
. Aceite Crudo 88,877 - - -- -.- 14,969 - - -- 72,968 . . . • 
. Aceite Semi refinado 40,387 .... .. - -- 17,934 -- - .. 15,480 . . . . • 
• Aceite Hidrogenado .... 22 .. - 155 14,404 4,501 - .. - .. Vol . . . . Vol 

. Acidos Grosos 10,263 6,638 2,582 5,450 12,515 7,517 8,806 6,449 

C0:1sumo No Alimentici~ 4, 102 ~,220 2,788 2,931 1,886 1,650 842 .@~ 
. Aceits de Ballena 1,345 2,880 1,249 1,076 314 - .. 330 410 • 
. Esperma de Cachalote 2,613 1, 123 1,539 1,798 1,572 1,650 512 93 
• Otros Productos c:b Cetd'ceos 144 217 ~ 57 ~ ~ .. - --. . 

- --
Noto: f1) Cifro no significativa 

Fuente: Oficin:a ch Presupuesto y Planificacion/MIPE 



lngreso de Divisas, Sagun R•Jbros Economicos 
(Millones de Dolares) 

Cuadro N° 9 

Rubros 
INGRES0- DE DI VISAS 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 
US$ % US$ % US$ % US$ % usi % us1 % 

TOT ALES 1,633 .8 IOO.O 1,885..:J 100.Q 3,641 .7 IOO.O 4,240.8 100.0 3,67JL.l 100.0 _t453.1 100.0 

Pesguerra 230.0 14 .1 262.9 13.9 364.4 10.0 328.8 7.7 383.3 10.4 370.9 10.7 
• Harina 195.6 12.0 183.0 9.7 222.4 6. I 192 .0 4.5 193.5 5.3 226 .3 6.5 
• A~eite 2.5 0.1 2.2 0 .1 22.0 0.6 3.5 0 .1 0.9 ~ 10.6 0.3 
• Congelado 12.6 0.8 36 .1 J.9 33. I 0.9 30.2 0.7 21.8 0.6 30.4 0.9 
• Conservas 11 .8 1.1 38.3 2.0 80.o 2.2 8)) .5 2. I 139 .7 3.8 88.3 2.6 
• Otros 1.5 0.1 3.3 0.2 6.9 0.2 13.6 0.3 27.4 0.7 15.3 0.4 

' 

Agri~ul tura 331.7 20.3 273.6 14.5 395.4 10.9 290.7 6.9 191 • 1 5.2 283.4 8.2 ~ 

• Lana 16 .8 1.0 27.2 1.5 37.0 1.0 34.6 0.8 39.9 1. 1 38.1 1.' 
Miner1a 896.9 54.9 903.6 47. 9 1,626 .4 44.7 2,068.5 48.8 1,777 .5 48.3 1,380. 9 40.0 
Petr6leo 37.6 2.3 177.0 9.4 553.9 15.2 768.9 18 .1 674.8 18.3 763.6 22 .1 
ManufOctura 113.0 6.9 229.9 12.2 648.0 17.8 732.9 17.3 595 .o 16.2 605.9 17.6 -Dive Ros 7.8 0.5 11.7 0.6 16.6 0.4 16.4 0.4 16.5 0.5 J0,3 0.3 - ' 

-
Nota; Ui) Cifra no signlficativa 
Fuente: Banco Central de Reserva del Peru-BCRP 

.. 
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