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EL PAPEL DEL ANALISIS ECONOMICO Y DE SISTWIAS 

EN EL ESTUDIO DE LAS PESQUERIAS ARTESANALES ( * ) ( ) 

Alejandro G mez(**) 

Luis 	A. Adriasola
 

1.-	 INTRODUCCION
 

La pesqueria artesanal tiene en el futuro una importante funci6n
 

que llevar a cabo, an en la presencia de pesquerias industriales desa
 

rrolladas, tanto por razones de eficiencia econ6mica como por conside
 

raciones sociales.
 

En la mayoria de los palses pesqueros la actividad extractiva artesanal 

se ha especializado a trav6s del tiempo en la captura de especies finas 

de pescados y en la extracci6n de mariscos para consumo humano en forma 

fresca. Esta especializaci6n se debe en gran parte al hecho que las ar 

tes de pesca utilizadas par el pescador artesanal (espinel, buceo indi

vidual sin equipo) en oposici6n a las artes industriales (pesca de a

rrastre o de cerco) son especialmente adecuadas para que la calidad,ta 

mafia y preservaci6n del pescado lo conviertan en un buen producto para 

el consumo sin elaborar. 

() 	 Se agradecen los comentarios del Profesor de Investigaci6n Opera
tiva e Ingenieria de Sistemas Dr. Oscar Barros, del Centra de Pla
 
neamiento, y del Profesor Sr. Roberto Cabezas, de la Escuela de
 
Pesquerias y Alimentos, Universidad Cat6lica de Valparaiso.
 

(*~) Los autores son : Profesor de Ingenieria Econ6mica, Centra de Pla
 
neamiento, y, Research Assistant, International Center for Marine
 
Resources Development and Department of Resources Economics, Uni
versity of Rhode Island, lISA., respectivamente.
 

(1) 	Este trabajo serg publicado pr6ximamente en el tercer nclmero de 
"PACIFIcO SUR", revista de la Secretaria General de la Comis16n 
Permanente del Pacifico Sur.
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Debido a la naturaleza del esfuerzo de pesca artesanal (disperso, volu

men bajo de captura, manejo manual de las capturas, artes de pesca que
 

no maltrata al pescado, etc.) 6ste estf idealmente adecuado para la cap
 

tura de especies finas, las que atraen precios relativamente altos cuan
 

do se comercializan en forma fresca. Por el contrario, la naturaleza
 

del esfuerzo de pesca industrial (pesca en volumen, artes de arrastre y
 

de cerco, manejo mecanizado, etc.), impide que se haga un usa eficiente
 

de sus medios en la pesca de especies finas.
 

Par otra parte, la alta intensidad en el uso del factor trabajo en las
 

operaciones de pesca artesanales hace de esta actividad una importante
 

fuente de empleo para una fracci6n significativa de la poblaci6n, con
 

un costo en inversiones de capital relativamente bajo.
 

Es par lo tanto, de gran importancia resolver los problemas que impi

den a las pesquerfas artesanales alcanzar la posici6n que les correspon
 

de en la producci6n pesquera.
 

Se han hecho numerosos esfuerzos para resolver los problemas tecnicos(*)
 

que determinan la productividad del pescador artesanal y tambi6n la ca

lidad de su producto. La resoluci6n de estos problemas, siendo necesa

ria, no es suficiente para asegurar el desarrollo de las pesquerfas ar

tesanales. Existen tambi6n muchos problemas de orden econ6mico que re

quieren soluci6n.
 

(*) 	Entre las m~s importantes a nivel nacional est~n las realizadas
 
por INDAP, y por la Escuela de Pesquerias y Alimentos de la U
 
niversidad Cat6lica de Valparaiso, dirigidas a mejorar la mani
pulaci6n a bordo y en la playa y el aprovechamiento de la pesca 
artesanal. 
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Para resolver estos problemas debemos entender primero cudl es el com
portamiento de los agentes que participan en la producci6n, comerciali
 
zaci6n y consumo de los productos de la pesca artesanal, y en base a
 
este conocimiento desarrollar modelos normativos para organizar estas
 
actividades en forma integralmente 6ptima. 

Ml presente trabajo muestra el aporte que el anglisis econ6mico y de 
sistemas puede hacer al desarrollo de la pesca artesanal describiendo
 
su aplicaci6n en un estudio de alcance nacional, pero que perfectamen
te se puede extender a un contexto Regional, haciendo los ajustes 
re
queridos par las distintas realidades nacionales. 

Este trabajo incluye : 

- Antecedentes sobre la pesca artesanal en Chile. 

- Algunas hip6tesis sobre obst~culos al desarrollo de la pesca arte
sanal y formulaci6n de modelos para probar las hip6tesis plantea 
das. 

- La descripci6n de una metodologla de recopilaci6n y andlisis de da 
tos para completar la parte empfrica del estudio. 

- Una justificaci6n para la reali'zaci6n de este tipo de estudio. 



2.- 1ANTECEDENTES SOBRE LA PESCA ARTESANAL EN CHILE 

El subsector artesanal chileno provee sobre un 20 % de los produc 

tos pesqueros destinados al consumo humano directo (porcentaje que en 

t6rminos del valor econ6mico oscila entre el 25 % y el 30 %)que se 

producen en el pals y constituye una importante fuente de empleo para 

la poblaci6n costera rural. Actualmente existen aproximadamente 15.000 

pescadores artesanales desarrollando actividades extractivas agrupados 

en mns de 180 caletas distribuidas a lo largo de la costa. 

En parte debido al atraso tecnol6gico y cultural del subsector, a fal

ta de organizaci6n, a su dependencia de los agentes de comercializaci6n,
 

a la estacionalidad de las capturas y variabilidad de la demanda por
 

productos pesqueros; la productividad econ6mica, y por ende, el ingreso
 

per capita, de los pescadores artesanales son de los mfis bajos en Chile,
 

y sufren de gran inestabilidad.
 

El problema de baja productividad unido a las estructuras concentradas
 

de la comercializaci6n y la ineficiencia de la red de distribuci6n, se
 

traduce en una oferta cara, reducida y mal distribuida, que deja insa

tisfecha una parte considerable de la demanda potencial por estos pro

ductos, sobre todo en aquellos grupos que por sus niveles de ingreso y
 

situaci6n alimentaria mns lo requieren.
 

Este problema de la incapacidad del subsector artesanal para llegar a
 

los diferentes grupos de la poblaci6n tanto urbana como rural, a pre 

cios convenientes (problema que con diferentes matices es comrin a todo
 

el sector pesquero) es bastante grave, ya que actualmente y por lo
 

menos en el futuro cercano (1a 5 aflos) no se yen otras fuentes protei
 

cas alternativas que est6n en condiciones, como si lo estarlan los
 

productos del mar, en esos plazos, de satisfacer los requerimientos in
 

satisfechos de la poblaci6n a costos similares o m~s bajos. Las carnes
 



rojas (vacuno, pollo, cerdo, cordero) debido al alto precio alcanzado
 

por los insumos alimenticios (precios que dificilmente van a bajar a
 

los niveles de antes de la crisis del petr6leo); y las proteinas vege
 

tales tipo soya debido a lo costoso y lento de las inversiones, las po
 

cas ventajas comparativas para la producci6n del poroto de soya en el
 

pals y los relativamente elevados costos de importaci6n de los produc

tos; son alternativas que, al menos en el plazo de 1 a 5 aflos, no se

rian realmente muy competitivas.
 

Bajo las condiciones actuales de funcionamiento del subsector artesanal
 

chileno el valor final del producto fresco que genera es del orden de
 

los 10 millones de d6lares (*), valor que se podria aumentar al triple
 

a travs de mejoras en la extracci6n y comercializaci6n de la produc
 

ci6n. Este aumento lo permitirfa la disponibilidad de recursos en es

pecies finas de pescados y mariscos y se podria realizar con el mismo
 

n6mero de embarcaciones y pescadores quo actualmente existen. Con una
 

mejor organizaci6n se podria no s6lo comercializar esta mayor produc 

ci6n sino que tambi~n industrializarla aumentando el aporte bruto del
 

subsector a la economia y tambi6n sustancialmente los ingresos netos
 

per cdpita a los pescadores.
 

S61o una fracci6n del valor indicado para el producto artesanal chile

no va actrlamente a compensar el trabajo de los pescadores artesana 

les yendo mfs de dos tercios a los comerciantes, lo que plantea pregun 

tas sobre la magnitud de los mfrgenes de comercializaci6n y su relaci6n 

con los costos de operaci6n y riesgos enfrentados por estos agentes. 

Considerando la privilegiada posici6n pesquera de Chile es razonable 

(*) Los detalles de esta valoraci6n se nmuestran en el trabajo
 
"Situaci6n Actual y Potencial de 1)sarrollo del Scctor Pes
quero en Chile: Un Anflisis Preliminar", incluldo en este
 
volumen.
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esperar que exista una ventaja comparativa en la producci6n de alimen

tos de alto contenido proteico en favor de la pesca y que esta ventaja
 

se traduzca en precios bajos que entonces debiera inclinar las preferen
 

cias del consumidor hacia los productos de la pesca. Esto no sucede
 

sin embargo, en la realidad, posiblemente porque el comportamiento de
 

los precios no refleja los costos de producci6n y distribuci6n m~s
 

margenes razonables, sino que tambi6n ganancias excesivas apropiadas
 

por algunos segmentos de la comercializaci6n que pueden controlar la
 

demanda y la oferta al menos al nivel de unidades especiales reducidas
 

(barrios., caletas, ...).
 

Ain cuando las principales especies de pescados bajo explotaci6n comer
 

cial en Chile dan lugar a la expansi6n de sus capturas (sierra, jurel,
 

merluza [23] no existen aparentemente incentivos para que los pescado
 

res artesanales aumenten su producci6n, Esto plantea una serie de in

terrogantes sobre su comportamiento como agentes en la producci6n pes
 

quera, y el de los comerciantes en la distribuci6n. Estas se refieren
 

tanto a la forma de la oferta de trabajo y de producto de estos agentes
 

como a la estructura de sus costos y de los mercados en que operan.
 

En el caso de los mariscos la mayoria de las especies en explotaci6n, 

con la excepci6n.de la chdlga, estfn siendolsobreexplotada [23]..La ex

plotaci6n de las vastas'disponibilidades de este molusco al Sur del Gol 

fo de Penas requiere, sin embargo, o el uso de embarcaciones con gran 

capacidad y autonomia o bien, cambios demogrfficos de consideraci6n.
 

Otra alternativa de desarrollo frente al agotariento de las especies na
 

turales de mariscos lo constituye su cultivo, empresa que requiere nive
 

les de capacidad empresarial, organizaci6n y medios econ6micos que no
 

parecen darse en las distintas agrupaciones de pescadores artesanales
 

chilenos.
 

http:excepci6n.de


Es necesario establecer cudles de estas aparentes limitaciones operan
 
en efecto sobre las organizaciones de pescadores artesanales.
 

3.- HIPOTESIS SOBRE OBSTACULOS AL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 
EN CHILE. 

Existe evidencia (*) de que hay una disponibilidad de recursos que
 
excede su actual explotaci6n en el caso de especies de pescados, como
 
jurel, merluza y sierra, y de mariscos como la cholga, y que 6sta se
 
puede explotar con la actual capacidad de captura artesanal y cambios
 
marginales en los m6todos de operaci6n. Existen a la vez evidencias (**)
 

que hay demanda insatisfecha por productos frescos y refrigerados de la 
pesca en centros de consumo a trav6s del pals. Se constata ademns cuan 
tiosas p6rdidas por ineficiencia en el manejo del recurso desde su cap
tura hasta su consumo final(***). 

(*) Ver al respecto referencia [23] y los informes estadisticos de
 
pesca publicados anualmente por el Servicio Agricola y Ganadero
 
e Instituto de Fomento Pesquero.
 

(**) Encuestas realizadas por la Escuela de Pesqueria y Alimentos
 
de la Universidad Cat6lica de Valparaiso durante 197S y estu
dios anteriores de mercado (Referencia [ 71 y [36]) han indi
cado este hecho. Por otra parte, la experloncia do Arauco al 
comercializar exitosanmente productos de la pesca on lugares on
 
que habitualmente no existen canales establecidos 1o corrobo
ran.
 

(***) Un ejemplo estg en las altas cantidades de merluza, sardina y

jurel destinadas a harina de pescado por mal manejo en la cap
tura, o por falta de mercado. Otro es la p6rdida del orden
 
del 10 % que sufre el comerciante minorista por deterioro del
 
producto, p6rdida que rara vez se aprovecha.
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3.1. Modelos Explicativos.
 

Algunas hip6tesis que podrlan explicar en parte la ineficiencia
 

del mercado para resolver esta mala distribuci~n de recursos son
 

A) Que no existen incentivos para que el pescador artesanal aumente
 
sus capturas, debido al papel que juegan en la comercializaci6n
 

segmentos que tienen Doder de mercado a nivel de caleta o barrio y
 

lo ejercen regulando la producci6n que se comercializa para maximi
 
zar sus ganancias. (Ver al respecto el trabajo "Barreras al Desa 
rrollo del Sector Pesquero un Enfoque de Andlisis de Sistemas e
 

Ingenieria Econ6mica", inclufdo en este volumen).
 

B) Que la dingmica del abastecimiento de productos frescos de la pes

ca es tal que no existe un equilibrio estable, sino que por el con
 

trario se produce una secuencia de incentivos y falta de incenti 

vos que llevan al pescador a expandir y contraer su producci6n, y
 

llevan al abastecimiento a oscilaciones explosivas en respuesta a
 

las perturbaciones impuestas por otras condiciones (dindmica de po
 

blaciones, condiciones .ambientales) que afectan las variaciones
 

en la disponibilidad de los recursos.
 

C) Que el pescador artesanal no cuenta actualmente con la capacidad
 

organizativa, calidad empresarial, recursos econ6micos, informa 

ci6n de mercado y/u otras condiciones, que le permitan organizar

se efectivamente para comercializar su producci6n en forma indepen 

diente o para procesarla aunque sea en las formas ms simples, pa

ra manejar en su favor las variaciones en la disponibilidad de re
 

cursos y en la demanda.
 

Es necesario comprobar empfricamente, sin embargo, estas hip6tesis para
 
poder asf desarrollar recomendaciones de polftica econ6mica que permitan
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al subsector cumplir 
con su funci6n productora on forma socialmonte
 
eficiente.
 

Para probar la hip6tesis A : la existencia dc poder do mercado, se 
puede utilizar el Xndice do Lerner paraL = comprobar, 
para cada producto y en cada nivel de producci6n y comercializaci6n si 
oxisten ganancias excesivas, sostenidas a travs del tiempo. 

Este Indice darfa un valor de cero para la existencia de competencia 
perfecta y de 1 para un monopolio,con zonas de rechazo de la hip6
tesis planteada(**) para : 

0 < L < .20
 

y de aceptaci6n para :
 

.20 < L < 1
 

La hip6tesis B tendria el siguiente fundamento
 

(*) En que 

L = valor del Indice en %. 
P a precio de venta o ingreso marginal. 

MC = costo marginal. 

(**) 	 Los rangos elogidos son arbitrarjos, y considoran un 10 % do
utilidad o ganancia razonablc, mfis tin 10 % adicional como corn 
pensaci6n del alto riesgo envuelto on el comorcio do producto;"
altamente perccibles. 
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Para que se alcance el equilibrio en un mercado de productos perecibles
 

se requiere que toda la p.oducci6n del perfodo se transe y que prqctica

mente no existan inventarios. Esto se puede representar por los siguien
 

tes Modelos
 

Nbdelo 1.
 

no
Si asumimos la operaci6n de un mercado de productos del mar en que 


como puede dar
hay intermediarios entre el productor y el consumidor, 


pescadores arte
se en localidades costeras en que existen caletas con 


sanales abasteciendo la demanda local, las transacciones ocurririan en
 

un mercado fnico, en que el equilibrio lo darfa la igualdad entre las
 

cantidades ofrecidas y demandadas
 

S
D
(1) 
 Qt t
 

en que, ceteris paribus e ignorando perturbaciones.
 

es la cantidad demandada y(2) QD = a + b P (b < 0),

Qt ab t 

es funci6n descendente de Pt,
 

precio en el mismo perlodo,y
 

(3) 	 Q = c + d P ; (d > 0), es la cantidad ofrecida del 

producto y es funci6n cre 

ciente del precio en pero

do anterior, Pt-1 '
 

sustituyendo (2) y (3) en (1) y ordenando t6rminos se obtiene
 

(4) Pt - (d/b) Pt-1 = (c - a)/b 

en que a,b,c y d son pardmetros de las funciones de demanda y oferta.
 



La resoluci6n de la ecuaci6n (4), (ver derivaci6n en Anexo), da la si

guiente expresi6n para Pt
 

(S) Pt = (P,-P) (d/b)t + IT 

en que
 

P = (c -a)/ (b - d) 

Las condiciones de estabilidad, i.e, requeridas para que el precio de 

equilibrio F" se mantenga, son : 

.(6) (d/b) = O, lo que constituye un case trivial. 

Si (6) no se cumple y (d/b) < 0, el precio seguird una conducta 

oscilatoria, convergiendo hacia P para : 

(7) (d/b) < 1 ; 6 b > d. 

y divergiendo dcl F de equilibrio si ocurre la situaci6n inversa 
(b < d). Si (d/b) > 0, el precio Pt convergerf hacia P para va

lores de (d/b) entre 0 y 1 y divergir, en forma explosiva para 

(d/b) > 1. Si (d/b) - -1, el precio Pt oscilar,1 en forma constan 

te alrededor do F y si (d/b) = 1, P0 se mantendr6 constante. 

La condici6n (7)significa : que la gradionte do la funci6n de oforta 

debe ser mayor en valor absolute a la gradiente de la funci6n de deman 

da, lo quo implica quo la clasticiaid precio do la demanda debe ser me 
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nor que la elasticidad precio de la oferta{*).
 

Iodelo 2. 

Considerando el caso m~s general de la operaci6n de un mercado interme
 

dio, funcionando entre el mercado productor y el mercado consumidor, co
 

mo es el abastecimiento de un gran mercado de productos de la pesca que 

estg separado de la costa (como Santiago), dejando a un lado el mercado
 

final de consumo, podemos expresar (ceteris paribus) en forma implicita:
 

a) 	La demanda de los comerciantes detallistas a los mayoristas por 

Di iid(8) Qt = (P  -1 U) 

en que
 

i = precio en mercado intermedio en perfodo t, y
 
t
 

ut = t~rmino que representa perturbaciones en el mercado deta

llista.
 

b) 	La oferta de los comerciantes mayoristas a los comerciantes minoris
 

tas, que es proporcional a la demanda a los productores (porcen

taje de p6rdida en transportes) por
 

> 	 QS > -- QD'Si QS • QD 

QS AQD AQS P AQD P 
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Si pi i pt itp 
Qt f I P-2 = aQ(9) "P-1 I 

a = factor de preservaci6n en transporte mercado. 

PP - precio en mercado productor en periodo t.
 
t
 

u perturbaciones en el niercado intermedio. 

c) La oferta de los productores (pescadores) a los comerciantes mayo

ristas, por :
 

(10) QSP1 - f(pP up 

en que
 

uP :representa perturbaciones en el mercado productor.

t
 

Cumpliendo las condiciones de equilibrio en todos los mercados se 

obtienen las expresiones :
 

SDi ud 

fPp
(11}~'0 ~'upP Ut-1 fo -1-1 utp'f (P ,(11) (b) 

que habria que explicitar para resolver y estimar empiricamente los
 

pardmetros que componen sus soluciones,
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Del anglisis de la relaci6n entre estos pardmetros se obtendria final
mente la respuesta de si se cumplen o no las condiciones requeridas
 
para que exista estabilidad en el abastecimiento de productos de la pes
 
ca en un mercado lejano al mercado productor.
 

Para probar la hip6tesis B se puede caracterizar entonces, la dingmica
 
del abastecimiento de productos de la pesca con una ecuaci6n con la for
 
ma de (4) u (11) y comprobar empfricamente su aplicabilidad, estiman
 
do la relaci6n entre los valores de los parfnietros, naturaleza de los
 
retrasos (lags) y explorando la existencia de factores de adaptaci6n
 
que puedan agregar inestabilidad al sistema.
 

Mayores detalles sobre la metodologla del andlisis dinfmico del ajus
te de mercados se puede ver en las referencias [66] y [43], que cu
bren aplicaciones de anglisis similares al mercado de productos fres 
-

cos y elaborados de la pesca en New England, U.S.A.
 

Para probar la hip6tesis C se requiere identificar variables que est6n
 
estrechamente ligadas al factor en prueba y que se puedan medir objeti
vamente para comparar su nivel promedio a normas representativas de la
 
poblaci6n o de otras actividades. Esta seria una tarea que,en los as 
pectos relacionados a las caracteristicas socio-antropol6gicas de los
 
pescadores artesanales, corresponderfa desarrollar en colaboraci6n es
trecha con especialistas en esas ciencias.
 

Por ejemplo, la existencia de capacidad empresarial so podria probar mi
 
diendo el nivel educacional de los dirigentes y miembros de las organi
 
zaciones de pescadores y compartndolos con las de otras actividades.
 
Es indudable que por este m6todo es bastante dificil llegar a conclu 
siones claramente relevantes, especialmente al considerar que la rela
ci6n entre los factores que se desea medir y las variables escogidas pa
 
ra hacerlo no es clara en la mayoria de los casos.
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Una forma mfs efectiva pero de mayor costo do explorar estas hip6tesis
 

es a trav6s de la realizaci6n y anfilisis de encuestas disefiadas espe

cialmente con este objeto. Es en este aspecto, y tambi6n en la identi
 

ficaci6n de factores altamcnte correlacionados con las variables que so
 

desea medir, es que seria de gran utilidad el aporte interdisciplinario 

de expertos en las otras ramas de las ciencias sociales (psic6logos, so
 

ci6logos, antrop6logos, etc.).
 

3.2. Modelos Normativos.
 

Otra forma de explicar la ineficiencia del mercado para resolver
 

los problemas que existen en la producci6n y distribuci6n de los produc
 

tos de la pesca artesanal es a trav6s de la existencia de externalida 

des en la cadena de actividades do producci6n y comercializaci6n. Esto
 

significa, en otros t6rminos, que el resultado econ6mico de las activi

dades productivas de una otapa (captura por ejemplo) depende no s6lo 

do variables controlables dentro de esa etapa, sino que tambien do va

riables en otras etapas (elaboraci6n y/o distribuci6n) sobre las cua 

les los pescadores artesanales no tienen control. Esta hip6tesis se 

puede comprobar comparando la soluci6n descentralizada del problema dc 

asignaci6n de recursos pesqueros (utilizando teorlas empfricamente com 

probadas sobre el comportamiento de los agentes econ6micos) con su so 

luci6n centralizada, asignando los recursos a sus usos 6ptimos hasta 

el l'mite impuesto al sistema por las restricciones quo operan sobre 61. 

El anglisis do sistemas y la investigaci6n oprativa proveen las herra

mientas necesarias para 

a) Dfinir el sistena integral de producci6n, distribuci6n y consumo
 

de productos de la pesca artesanal, identificando su objetivo, com
 

ponentes, interacciones dentro y fuera del sistema, restricciones,
 

e tableciendo medidas de la efectividad do su desempeflo y formulan
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do modelos matemdticos que la caractericen con la mayor exactitud
 

posible.
 

b) Evaluar el desempefto del sistema pesquero artesanal midiendo el va
 
lor de su funci6n objetivo bajo las condiciones actuales y potencia
 
les de operaci6n, en lo que es en efecto la soluci6n centralizada
 
del problea de asignaci6n 6ptima de los recursos (tanto biol6gicos
 
como econ6micos) de la pesca artesanal. Esta soluci6n proveerd no
 
s6lo comparaciones entre los desempeflos actuales y potenciales y en
 
tre los desempefios reales (dados por la soluci6n descentralizada)y
 
los que debieran ser (dados por la soluci6n centralizada), sino
 
que tambien proveerd medidas de la contribuci6n marginal al valor
 
de la funci6n objetivo del sistema pesquero artesanal de la relaja

ci6n de las limitantes que operan sobre 61. Esta informaci6n es es
 
pecialmente ttil para evaluar los beneficios potenciales obtenibles
 

de inversiones en distintos esfuerzos por mejorar el desempefio de
 
las pesquerfas artesanales.
 

c) Validar los modelos predictivos y nonnativos sobre el sistema pes
quero artesanal simulando su operaci6n a trav6s del tiempo y en di
 
ferentes condiciones de disponibilidad de recursos (biol6gicos y/o
 
econ6micos) y de mercados.
 

d) Diseflar mejores sistemas de extracci6n, elaboraci6n, distribuci6n
 

y consumo de productos de la pesca artesanal (*).
 

(*) 	El anglisis de sistemnas fue utilizado en un trabajo solicitado 
por CORFO cuyo objetivo era el disefio de un sistema de distri 
buci6n de productos frescos de la pesca (Referencia [5J). 



4.- WITDOLOGIA DE RECOPILACION Y ANALISIS DE DATOS
 

Las tareas que se debe realizar para probar las hip6tesis plan 

teadas en la secci6n anterior incluyen el estudio de : 

4.1. Caracteristicas Generales del Pescador Artesanal.
 

- nivel y calidad de vida 

- movilidad geogrdfica 

- capacidad empresarial y laboral 

- actitud frente al riesgo 

- actitud frente al ocio 

- movilidad laboral 

- actitud frente a organizaciones formales (cooperativas, 

sindicatos, agencias de gobierno, etc.)
 

- factores motivacionales
 

- relaciones con comerciantes mayoristas y minoristas
 

4.2. Caracterfsticas Generales de los Centros de Pesca Artesanal.
 

- localizaci6n geogrdfica
 

- organizaci6n
 

- capacidad de producci6n
 
- recursos disponibles 

- capacidad de captura (equipos, artes, esfuerzos) 

- desempefio hist6rico (desembarque, destino de los desembar

ques) 

- estacionalidad de las capturas. 

- actividades de industrializaci6n y comercializaci6n.
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4.3. Relaciones con el Subsector Industrial.
 

- ventas para industrializaci6n y comercializaci6n (precios y
 

cantidades)
 

- competencia en mercado de productos frescos y refrigerados
 

(precio y distribuci6n de mercados en distintos centros de
 

consumo final)
 

- estructura de las demandas enfrentadas.
 

4.4. Caracteristicas de la Comercializaci6n.
 

- flujo fisico de los productos
 

- infraestructura de distribuci6n
 

- estructura de los mercados intermedios (n~mero, tamafio, loca

lizaci6n y tipo de distribuidores)
 

- tecnologia de distribuci6n
 

- mnrgenes de comercializaci6n mayorista 
- precio de compra de los productos en los distintos centros 

de pesca artesanal 

- costos de la distribuci6n: 

Smateria prima 

. transporte 

" manojo 

- mnrgenes de comercializaci6n minorista 
- costo al minorista (precio de venta de mayorista) 

- costo de comercializaci6n al dotalle (transporte, costo 

del local, servicios, p6rdidas, costo de oportunidad del
 

tiempo del comerciante)
 
- precios de venta al detalle
 



- relaciones precio-cantidad en los distintos niveles de la co

mercializaci6n : 
- demanda al productor 

- demanda al mayorista 

- demanda al detallista 

4.5. Comportamiento do los Agentes Econ6micos.
 

- comportamiento do los pescadores artesanales
 
- oferta de trabajo 

- oferta de productos
 

- autoconsumo
 

- aspectos espaciales
 

- comportamiento de los intermediarios 
- demanda de productos a pescadores artesanales 

- grado de concentraci6n monop6lica a nivel espacial 

- comportamiento del consumidor :
 
- demanda final actual y potencial de productos
 

- elasticidad de la demanda frente a variaciones en
 

" precios de los mismos productos
 

" precio de sustitutos del pescado
 

" ingreso
 

" promoci6n
 

- aspectos del transporte del producto : centro de compra final
 

a lugar de consum
 

- aspectos de costo y tiempo de preparaci6n de los platos ali 
menticios en base a pescado. Comparaci6n con platos alterna

tivos en base a carnes rojas y otros alimentos proteicos 
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- comportamiento de los mercados institucionales 

- volumen y precio de compra de productos 

- polftica y comportamiento de compras. Ventajas comparati

vas del pescado fresco en relaci6n a otros productos ali 

menticios.
 

- perspectivas futuras
 

- relaci6n con los proveedores
 

Evaluaci6n del Funcionamiento y Estructura Organizativa .
4.6. 


- grado de eficiencia en las distintas etapas
 

- evaluaci6n global
 

- alternativas para mejorar el funcionamiento y estructura orga
 

nizativa :
 

- cadenas.de distribuci6n
 

- centros de elaboraci6n y almacenamiento
 

- evaluaci6n del funcionamiento de estructuras alternativas
 

4.7. Recomendaciones.
 

: Rol a) de los diferentes agen- estrategia de desarrollo 


tes econ6micos, b) del mercado, c) del Estado
 

- instrumentos de politica y de acci6n.
 

http:cadenas.de


5.- JUSTIFICACION DEL ANALISIS PROPUESTO
 

El anglisis econ6mico y de sistemas propuesto se justifica prin

cipalmente por la mayor eficiencia econ6mica que pcrsigue y por el im
pacto que tendria en el logro de las politicas nutricionales y de dis

tribuci6n de ingreso.
 

En el caso de Chile el valor agregado del producto adicional obtenibl
 
por la pesca artesanal chilena y actividados subsidiarias, si so expan
 
de la producci6n artesanal hasta los lmites impuestos por la disponi
bilidad do recursos y el potencial de los mercados (tanto privados co

me institucionales), podrian alcanzar a los 20 millones de d6lares a

nuales.
 

El impacto de tipo social por otra parte radica
 

a) en el efecto positivo que los retornos provenientes do esta mayor
 
eficioncia econ6mica tendrian en ).a distribuci6n del ingreso, al
 
beneficiar a un sector de la poblaci6n (15.000 pescadores artesa

nales) que se encuentra en uno de los mis bajos estratos de ingre
 

sop 

b) en los efectos secundarios que favorecen el desarrollo regional
 

en zonas en que no existe prfcticamente fuentes alternativas de
 

empleo, y el ingreso de los pescadores artesanales tiene importan
 
tes efectos multiplicativos (se estima quo cada pescador artesanal
 

sostendria entre 2 a 3 trabajadores en actividades secundarias
 

y terciarias) y
 

c) en el impacto nutricional sobre la poblaci6n, ya quo el dosarrollo 
de esta actividad, permitirfa incrementar aproximadamente en 5 Kg. 

el consumo per capita de pescado on la poblaci6n y el efecto neto 



-116

en el consumo per capita de proteinas subiria de los .6 Kg. (al des
 

contar el efecto sustituci6n).
 

Sin perjuicio de los ms o menos discutible que sea la conclusi6n an

terior, un hecho indiscutible es que el sector pesquero de productos
 

frescos y directamente refrigerados,en particular el sector artesanal
 

podria aumentar a costos ventajosos, su parte en el total del abasteci
 

miento de los requerimientos proteicos de la poblaci6n si se mojora la
 

red de distribuci6n y se regulan las estructuras de comercializaci6n y
 

simult9neamente con ello se van cveando los incentivos para una mejor
 

organizaci6n de la estructura productiva y la innovaci6n y absorci6n
 

tecnol6gica.
 

Ciertamente no todos los beneficios del desarrollo do las pesquerfas
 

artesanales se logrargn solamente por la implantaci6n de medidas de po
 

litica econ6mica, sino que tambidn, y principalmente, por la implemen
 

taci6n de las mejoras tecnol6gicas requeridas para obtener la mAxima
 

producci6n posible de los esfuerzos productivos y la mdxima eficiencia
 

tecnica en la producci6n y distribuci6n de los productos de la pesca ar
 

tesanal.
 

Esfuerzos tecnol6gicos que no estgn acompaflados de las medidas econ6mi 
cas que permitan el funcionamiento 6ptimo de la pesquerfa artesanal ten 

dran resultados parciales y muy inferiores al potencial de este impor

tante rubro de la producci6n alimenticia y fuente do bionestar social. 



ANEXO
 

(1') Pt - Cd/b) Pt = (c- a)/b es una ecuaci6n de diferencias 

no homogenea de grado 1. 

La soluci6n particular o compoenente estable de la soluci6n general do 

(1'), para Cd/b) -A 1, se obtiene de 

F- (d/b)P = (c-a)/b, y es 

(2') = (c- a)/(b - d), el valor estable de Pt 

El valor del componente transitorio de la soluci6n general de (1') se 

obtiene de la resoluci6n de la parte homogenea de ecuaci6n (1') 

si Pt" (d/b) Pt-1 = 0 

Pt = (d/b) Pt I = d/b) (d/b) Pt-2
 

Pt k(d/b) t enque k = (P 0 " )
 

Pt = (P0 " P) (d/b)t
(3') 

y la soluci6n general de (1) es 

(4') Pt = (P" Cd/b) t+ 


