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PREFACIO
 

Esta Gula fue preparada como un doctimento de referencia general para

individuos de palses en desarrollo ya sea que requieran o 
sean
 
responsables de suministrar informaciin utilizada para tomar decisiones
 
polfticas que afectan a las pesquerlas de pequefia escala. Su prop6sito
 
es pr~ctico: asistir en la identificacin de datos importantes; en el
 
disefio y ejecuci6n de progranias de recoleczi6n de datos que generargn
 
informaci6n concerniente al recurso y al sector 
de captura de cualquier
 
pesquerfa de pequefia escala.
 

El primer objetivo de esta Gula es describir un conjunto minimo dc
 
informaci6n biol6gica, econ6mica y sociocultural del recurso y del
 
sector de captura de la pesqueria de pequeia es;-ala. Esta informaci6n
 
debe estar disponible de modo que puedan tomarse decisiones politicas
 
inteligentes. Los tres primeros Capftulos estgn dedicados a este
 
objetivo. 
 El primer Capitulo describe las interrelaciones entre !a
 
pesquerfa y la economia y enfatiza la importancia de la informaci6n
 
adecuada a la hcra de tomar una 
decisi6n. La importancia de la
 
informaci6n sociocultural es enfatizada en el Capitulo IT. El tercer
 
Capftulo esboza Ta informaci6n necesaria para tomar decisiones politicas
 
efectivas en el recurso v en el 
sector de captura de Ia pesqueria.
 

El segundo objetivo importante de la Gufa es describir m~todos
 
apropiados de recolecci6n de datos, los cualas generargn la informaci6n
 
necesaria. Los tres Capitulos finales de Ta Gufa estgn dirigidos 
a esta
 
meta, lo mismo que al desarrollo de recomendaciones para estrategias
 
multi-disciplinarias de recolecci6n de datos con el fin 
de reducir los
 
costos. En un princip'o se pretendi6 que estos Capitulos ayudaran a los
 
oficiales de pesca responsables del dise~io v direcci6n del proceso de
 
recolecci6n de datos. Las necesidades de datos se esbozan en el
 
Capftulo V y la organizaci6n e integraci6n de los m6todos de recolecci6n
 
en el Capitulo VI. Finalmente, la Gufa incluye cuatro ap~ndices 
con
 
listas de informaci6n b~sica y algunas formulas para la adquisici6n de
 
datos.
 

Deben decirse unas 
pocas palabras acerca de los diferentes 6nfasis
 
dados a las secciones biol6gica, Eociocultural. y econ6mica de los
 
diferentes Capftulos. El grado en el ual cada una de estas disciplinas
 
es discutida y la naturaleza de las discusiones reflejan: 1) la
 
naturaleza de la disciplina; por ejemplo, qu6 persigue examinar, 2) el
 
personal probable de una Oficina de pesca, 
 3) el entrenamiento
 
profesional requerido 
 para tareas tales como anglisis de datos,
 
identificaci6n 
 de los datos de captura, recolecci6n de datos y
 
reconocimiento de To que constituyen los datos, y 4) el nivel de
 
especifidad en Ta identificaci6n de datos que ser~n v~lidos de una
 
pesquerla a otra.
 

De acuerdo con la experiencia de los autores, es mis probable que el
 
personal de la Oficina de Pesca est6 entrenado como bi6logos m~s que
 
como economistas; los antrop6iogos y soci6logos con experiencia en 
pesca
 
son extremadamente escasos. 
 Se requiere una cantidad razonable de
 
entrenamiento profesional para 
convertir los datos en informaci6n 5til
 



en cada campo. Los anglisis usados en economfa y en sociologla/
 
antropologla son, mientras estgn evolucionando, bastante est~ndar y son
 
aplicables a estudios en palses en diferentes estados de desarrollo.
 
Esto es menor en el caso de anglisis de eiTaluaci6n de modelos usados en
 
estas evaluaciones. Por otra parte, es m~s f~cil especificar los datos
 
biol6gicos y econ6micos primarios necesarios para los anglisis. Las
 
necesidades de datos socioculturales son mucho m~s especficas para 
ciertos sitios, comunidades y culturas.*
 

Al proceder hacia el proceso real de recolecci6n de datos, solo en
 
el campo de la economfa es que un grupo bisico de preguntas puede
 
formularse (en este punto) y aplicarse con algunas modificaciones por el
 
personal no profesional. Los bi6logos pesqueros pueden describir
 
medidas y observaciones especificas, pero cuando se requiere la 
identificaci6n de especies, un experto debe estar presente durante la 
recolecci6n de datos. 
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Finalmente, a pesar de que la Gula da la impresi6n de que se
 
requiere una cantidad inmensurable de datos e informaci6n, 6ste no es el
 
caso. Es cierto que se requiere mucha ms informaci6n de la que se ha
 
apreciado hist6ricamente. Sin embargo, la justificaci6n para el enfoque
 
hist6rico se presenta en los Capftulos I, II y III y las economlas que
 
pueden derivarse de un enfoque coordinado a la recolecci6n de datos se
 

esbozan en el Capftulo VI. A pesar de que se requiere de una cantidad
 

considerabie de informaci6n, se ha suministrado una raz6n para su
 

recolecci6n.**
 

El uso en aumento de las calculadoras de bolsillo y de minicom
putadoras significa que el almacenamiento, obtenci6n y manipulaci6n de
 
grandes cantidades de datos puede alcanzarse pronto, incluso en los
 
palses m~s pobres. Las mejoras en los equipos de procesamiento de datos
 
y la concientizaci6n creciente de la importancia de las pesquerfas de
 
pequefia escala en muchos palses en desarrollo hacen m~s importante que
 
nunca la adquisici6n de esta informaci6n necesitada urgentemente y el
 
uso de la misma para promover programas racionales de desarrollo y
 
administraci6n.
 

* Esto se mantiene a pesar de algunas concepciones populares 

err6neas concernientes a! papel de los datos y anglisis econ6micos
 
con respecto al RME, al RMS y especialmente al ROS (Rendimiento
 
6ptimo sostenible). Al final del Capftulo IV se hablarg m~s al
 
respecto.
 

** El hecho de que esta informaci6n sea racional e interrelacionada 
harg atractivo el material de investigaci6n y disertaci6n para los 
profesores y estudiantes de universidades del pals relacionado, asl 
como de otros parses; adem~s, es mucho menos posible que no sea 
analizada. 
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CAPITULO I
 

LA PESCA Y LA ECONOMIA: INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES
 

1.1 El Sistema Pesquero
 

Una pesqueria es un sistema o cadena de actividades interrelacion

adas, las cuales incluyen la captura, procesamiento, mercadeo y demanda
 
del consumidor por el pescado (Figura 1). Una pesquerfa opera dentro de
 
ciertos contextos socioecon6micos y politicos e interacta con otros
 

sectores de Ia economfa. Esta funciona porque los participantes se
 
esfuerzan por satisfacer sus necesidades b~sicas, y por alcanzar metas,
 

tales como ganancia econ6mica, respeto propio, estima mutua y porque
 
cooperan y compiten unos con otros. Algunos aspectos del sistema pueden
 

ser controlados por los individuos (por ejemplo, la decisi6n de un
 

pescador respecto a si desea o no pescar). Otros aspectos del sistema
 
(tales como el tamafio de la flota, el clima y las fluctuaciones
 
naturales en la abundancia del recurso), estgn m~s all del control de
 

los individuos y algunas veces m~s all del control del conjunto de los
 

participantes. La acci6n colectiva es requerida cuando las acciones
 
individuales no producen los resultados deseados. Por ejemplo, las
 

organizaciones de pescadores pueden comprar los suministros en grande
 

para reducir los costos, siempre y cuando los gobiernos tengan un papel
 

bien establecido en la provisi6n de articulos pblicos. Los gobiernos
 
tambign invierten en obras de infraestructura tales como muelles o
 

atracaderos, caminos y puentes que reducen el costo de operaci6n de la
 
pcsquerfa. Finalmente, los gobiernos con frecuencia actian en funci6n
 

de la sociedad en la administraci6n do recursos pesqueros de propiedad
 

comn que no tienen dueo.
 

1.2 La Pesca de Pequefia Escala
 

1.2.1 Recursos y Captura
 

Este manual concentra su atenci6n en las pesquerfas de pequena
 
escala, llevadas a cabo en aguas marinas costeras de pafses en via de
 

desarrollo, que en su mayorfa se localizan en latitudes tropicales. La
 
pesca de pequea escala es llevada a cabo en tres tipos de ambientes
 

tropicales marinos: 1) la plataforma continental costera de continentes 
e islas, 2) estuarios, y 3) arrecifes de coral. Los arrecifes y 

estuarios son generalmente los dominios exclusivos de los pescadores de 
pequefia escala; la competenica con pesquerfas industriales de gran 
escala es mas comn en aguas costeras poco profundas. 

En general, lo ecosistemas tropicales estgn compuestes de un n~imero
 

grande de especies. Adem~s, el tamalo promedio del pez capturado por
 

El t~rmino "pez" incluye cualquier tipo de animal capturado; animales
 

tales como tiburones, peces 6seos, crust~ceos y moluscos. Muchas
 
pesquerlas de pequefa escala depenaen primariamente de invertebrados
 
tales como almejas, camar6n y langosta y no capturan muchos peces
 
6seos.
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Diagrama que muestra los elementos de un sistema de pesquerla 
de pequeia


Figura 1. 

escala y su relaci6n con el Gobierno y otros sectores 

de la economia.
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las pesquerfas tropicales de pequefia escala, es con frecuencia bastante
 
pequefio. Los ecosistemas de arrecife coralino estgn caracterizados por
 
una cadena compleja de relaciones interespecificas y de una alta tasa de
 
producci6n biol6gica, la mayor parte de la cual es consumida dentro del
 
ecosistema. Los estuarios tropicales estgn caracterizados por una alta
 
descarga fluvial estacional, cambios estacionales en las distribuciones
 
de salinidad y temperaturas mucho m~s constantes de las encontradas en
 
zonas estuarinas de zonas templadas; estos tambi~n sirven como greas
 
importantes de crianza para muchas especies costeras. Una considerable
 
cantidad de materia org~nica proviene de la vegetaci6n de la orilla,
 
especialmente de manglares. Todos estos ecosistemas son susceptibles a
 
perturbaciones ambientales tales como aquellas causadas por contami
naci6n, altas temperaturas producidas a causa de la deforestaci6n,
 
represas, el uso industrial y dom~stico del agua, y la alteraci6n ffsica
 
de los habitats costeros y la pesca.
 

Las pesquerlas de pequefia escala se caracterizan por una variedad de
 
tipos de artes y embarcaciones. Las t6cnicas de pesca generalmente
 
demandan una labor intensiva; los tipos de arte usados son diversos y
 
relativamente baratos de operar. El pescador de pequeaa escala y su
 
familia se encuentran generalmente entre los m~s pobres de los pobres.
 
Su ingreso producto de la pesca es excremadamente variable y, en
 
general, ellos tienen poco control sobre los precios que les son pagados
 
por el pescado.
 

Si consideramos cugn eficientemente funciona la Desqueria, su
 
contribuci6n potencial a la sociedad es en filtima instancia limitada por
 
el tamafio y productividad de los recurzos que son explotados. Sin
 
embargo, estos son renovables y producen una biomasa excedente que puede
 
ser explotada (Figura 2). Si la pesca es excesiva, los procesos de
 
nacimiento y crecimiento puede que no reemplacen la cantidad de biomasa
 
perdida por mortalidad natural y por la pesca. Un objetivo comun de la
 
administracion pesquera, es mantener la poblaci6n de tal tamaio que
 
produzca la tasa maxima de crecimiento de la poblaci6n y por lo tanto el
 
rendimiento m~ximo sostenible de la pesqueria (RMS en la Figura 2).
 

La mayorla de los recursos de la pesquerla de pequenia escala pueden
 
ser explotados por cualquiera que desee hacerlo. Este acceso natural
 
abierto de la pesquerla tiende a conducir a una sobrepesca biol6gica
 
(m~s all del RMS) y a una sobrepesca econ6mica (mis all del RME,
 
Figura 2), al punto donde el costo total de la pesca es igual al ingreso
 
total obrenido de la pesca. Mientras que el RME (rendimiento m~ximo
 
econ6micc) puede en raros casos escar a la derecha del RMS, el beneficio
 
m~ximo econ6mico para la naci6n resultante de la a5tividad pesquera, es
 
generalmente alcanzado a la izquierda del RMS-. Este asunto es
 
discutido en m~s detalle en en Cgpituli III.
 

2Un punto en 
la curva que relaciona el rendimiento con el tamafio del
 
recurso y la cantidad de esfuerzo pesquero, que se localiza a la
 
derecha del RMS (Figura 2), (',.ota esfuerzo pesquero adicional y un
 
tamaao menor de la poblaci6n; un punto a la izquierda del RME, denota
 
un esfuerzo disminuido y un tamafio mayor de la poblaci6n.
 



CT 

RMS 

RME 	 CT-IT
 

RENDIMIENTO TOTAL 

(0 INGRESO) 

IT 

ESFUERZO PESQUERO 

cambia el rendimiento en
Figura 2. 	Curva de rendimiento-esfuerzo para un recurso pesquero explotado, que muestra como 


equilibrio a medida que aumenta el esfuerzo de pesca (y disminuye el tamafio de la poblaci6n).
 

Este modelo se basa en la premisa de que el rendimiento en equilibrio es equivalente a la tasa de
 

aumento en el tamalo le la poblacion y que el Rendimiento Maximo Sostenible (RMS) se alcanza a la
 

tamaio maximo de la poblicacion). Si el
mitad de la maxima cantidad de esfuerzo (y a la mitad del 

curva se convierte en una curva de ingreso total
rendimiento se multiplica por su valor (precio), la 


Ademis si los costos totales (CT) de esfuerzo aumentan proporcionalmente con el esfuerzo se
(IT). 

alcanza el 	ingreso total
alcanza un punto donde CT=IT. El Rendimiento Maximo Econ6mico (RMC) se 


excede al costo total, en la cantidad maxima.
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1.2.2 Procesamiento y Mercadeo
 

Las pesquerfas de peque~ia escala se caracterizan por una variedad de
 
sistemas de mercadeo, que van desde los individuos que compran el
 
pescado tan pronto como 6ste es desembarcado y a su vez, vendido, hasta
 
cadenas de mercadeo bastante sofisticadas, que involucran a un n~mero de
 
intermediarics, alg5n tipo de procesamiento y el transporte del pescado
 
a mercados distantes. El pescado es comprado y vendido en cada etapa en
 
este proceso, en consecuencia incrementa el precio que eventualmente
 
paga el consumidor. En el proceso cada participante asume ciertos
 
riesgos financieros con el fin de obtener algin ingreso.
 

Las pesquerlas de pequeiia escala usualmente est5n caracterizadas por
 
variaciones considerables en la oferta, un factor que tiene como
 
resultado fluctuaciones en el ingreso. De este modo, con el fin de
 
obtener una oferta de pescado m~s confiable, con frecuencia los
 
comerciantes proveen pr6stamos y otros incentivos financieros para
 
desanimarlos de vender a los competidores. Estos arreglos son
 
importantes para los pescadores de pequefa escala que tienen pocas o
 
ninguna fuente alternativa de cr6dito. Las relaciones entre el
 
comprador y el vendedor estin basadas, frecuenteniente, en extensos lazos
 
familiares u otras agrupaciones socio-culturales dentro de la comunidad;
 
6stas afectan tambi6n la eficiencia do los procedimientos que son usados
 
para vender el pescado.
 

El procesamiento mantiene y puede aumentar el valor del pescado:
 
Permite quo el pescado sea enviado m~s lejos, guardado por m~s tiempo y
 
convertido en una forma m~s atractiva. Los tipos de procesamiento
 
usados por pesquerlas de pequea escala son relativamente simples (por
 
ejemplo, seco, salado, ahumado o congelado).
 

La intervenci6n del gobierno en c] mercadeo y procesamiento es
 
estimulqda por el deseo de mejorar la eficiencia con la cual opera el
 
sistema, y de este modo aumentar la cantidad y calidad del pescado
 
disponible. Tamb!6n provee cr6dito y protege la salud del priblico,
 
estableciendo estindares minimos de calidad para el pescado, en su paso
 
a trav6s del sistema. El cr6dito tambien puede ser provisto por
 
instituciones de pr~stamo privadas o por organizaciones de pescadores.
 

1.2.3 Consumo
 

En muchos parses los productos del pescado proveen una fuente
 
importante do protfina animal. En relaci6n con otras carnes, el precio
 
pagado por los productos del pescado varfa ampli-imente de pals a pals. 
El pobre frecuentemente conffa mis en el pescado como una fuente de 
proteina, que el m~s rico. El pescado, come muchos otros alimentos, 
puede ser rechazado por el consumidor a causa de tablies culturales que 
previenen a la gente do comerlo, o porque 6ste no "luce bien". El 
rechazo del consumidor puede resultar en ,n desperdicio significante. 

Los gobiernos, en tin intento por aumentar el consumo de protena 
"per c~pita", se han visto frecuentemente envueltos en la estimulacifn 
de la demanda del consumidor por los productos del pescado; como veremos 
mas adelante, una mayor deinanda del consumidot por pescado, no mejora 
necesariamente el bienestar de los pescadores. 
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1.3 Otros Sectores de la Economla
 

La relaci6n de otros sectores productivo6 de la economfa con la
 
pesqueria de pequefia escala, tambien debe ser considerada. Esta
 
relaci6n se define seg~n como los otros sectores sean afectados 1)
 
entradas al sistema pesquero, 2) la operaci6n del sistema, y 3) salidas
 
del sistema. Por ejemplo, la existencia de una pesqueria industrial,
 
puede tener un efecto dram~tico sobre una pesquerla de pequefia escala.
 
Desde el punto de vista positivo, la pesquerfa industrial puede
 
suministrar el impetu para el desarrollc de muelles o atracaderos,
 
caminos y sistemas de mercadeo. Tambi6n puede suministrar una salida de
 
explotaci6n para la producci6n de la pesquerla de pequefia escala. Desde
 
el punto de vista negativo, v5 a haber conflicto entre la pesquerla
 
industra! y la pesquerra de pequefia escala, si ambas explotan los 
mismos recursos, pescan en las mismas areas, o si la pesqueria 
industrial aumenta la tasa de mortalidad3 de las especies que son 
explotadas po pescadores de peque~a escala . El pequefo porcentaje de
 
subproducto que frecuentemente es vendido por las flotas industriales,
 
es suficiente para bajar los precios pagados al pescador de peque~a 
escala. 

Las actividades en el sector agricola pueden afectar a la pesqueria 
de pequefia escala por muchas razones: Muchas, si no la mayorra de las 
familias de pescadores, se dedican al cultivo y a la crianza de 
animales; el sector agrfcola puede dominar la distribuci6n regional y la 
red de mercadeo y de paso definir los medios disponibles para la 
expansi6n, la distribuci6n v mercadeo del pescado; el uso de pesticidas 
y herbicidas agricolas puede poner en peligro la sobrevivencia de los 
peces y hacerlos inseguros para el consumo humano. Alternativamente, la 
pesca y la agricultura pueden complementarse la una con la otra. Por 
ejemplo, los subproductos del pescado, procesados, pueden ser usados 
como fertilizantes y alimento animal. Una de las relaciones m~s
 
importantes tiene que ver con el suministro de mano de obra. El n6mero
 
de personas que pescan v la cantidad de pesca que lievan a cabo, est5
 
cercanamente relacionado con las ganancias que se pueden esperar de la
 
pesca, con relaci6n a su rentabilidad en la agricultura. Las m6ltiples
 
relaciones que existen entre estos dos sectoes, indican ciaramente que
 
los cambios en un sector no pueden ser considerados sin tomar en cuenta
 
los efectos potenciales del otro.
 

La operaci6n de la pesquerf! tambi~n estg relacionada con los 
servicios de-cr6dito y mercadeo provistos por el sector comercial. Si 
la pesca es vista como una inversi6n riesgosa comparada con otras 
oportunidades de inversi6n, e. '!nanciamiento puede requerir subsidio 
gubernamental. Si el sector i'idustrial no puede suministrar las 
tecnologras requeridas pot la pesca, probablemente tendrin que ser 
importadas, influenciando de este modo, en una forma pequei-a, la balanza 
de pagos del pals. 

3 El aumento en la mortalidad es causado, por ejemplo, cuando un barco 
camaronero descarta pescado que es muv pequefio para tener algln valor
 
comercial. Estos peces estuin muertos cuando son desechados y nunca van 
a estar accesibles a se capturados por parte de la flota de pequefia 
escala.
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1.4 Contextos
 

El sistema de pesca de pequefia escala opera dentro de contextos
 
econ6micos, ffsicos, socioculturales, legales, institucionales y
 
politicos. En general, los contextos determinan c6mo opera el sistema y
 
sus participantes. Ellos definen que es permitido, aceptable y
 
deseable. El conjunto de contextos limita la forma en que el sistema y
 
sus participantes van a responder a los cambios -cambios esperados tales
 
como las fluctuaciones del precio y la introducci6n gradual de nuevas
 
pricticas pesqueras que se establecen a un ritmo propio, y cambios
 
precipitados (tales como la introducci6n de un nuevo arte pesquero o de
 
decisiones para aumentar o reducir el esfuerzo), los cuales resultan de.
 
intervenciones deliberadas.
 

Los intentos para intervenir en algin punto del sistema sin una
 
adecuada consideraci6n de los posibles efectos sobre el sistema total y
 
sus ccitextos varios, incurren en un considerable riesgo de fracaso.
 
Los cambios que son inaceptables dentro de los contextos econ6micos,
 
socioculturales, institucionales o politicos, pueden resultar en
 
fracasos tan reales como cambios que son, por ejemplo, fracasos
 
t~cnicos. Estos determinantes de fracaso son las lecciones de
 
desarrollo menos aprendidas.
 

En el amplio contexto polftico, la extensi6n de la intervenci6n de
 
los gobiernos en la pesquerfa estg claramente relacionada con el
 
significado que tenga la pesquerfa en el planeamiento nacional. Si el
 
desarrollo pesquero es percibido como algo de poca significancia o en
 
conflicto con otras polftices concernientes al uso del oc~ano y su
 
costa, pueden ser pasad.as por alto importantes estructuras de apoyo;
 
tales como las oficinas gubernamentales pesqueras, servicios de atenci6n
 
y agencias reguladoras. Alternativamente, es claro que el administrador
 
pesquero es responsable de generar la informaci6n que asegurard que, en
 
el proceso de establecer prioridades nacionales, la pesquerfa sea
 
evaluada apropiadame-te.
 

1.5 Tnformaci6n y Decisiones
 

La 5ltima secci6n de este capitulo describe c6mo un proceso de 
decisi6n hipot6tica, dirigido al aumeno del consumo de pescado fresco 
"per capita", puede ser llevado a cabo . La pesquerfa en cuesti6n es 
una muy simplificada, carente de las complicaciones del mundo real. El 
proceso de decisi6n es examinado 6nicamente para demostrar su naturaleza 
multidisciplinaria y la amplia variedad de informaci6n requerida. Este 
ejercicio no intenta representar un plan de acci6n. 

En las Figuras 3 y 4 se asume que un anglisis adecuado ha concluido
 
que: 1) hay una necesidad de aumentar el suministro de proteina animal;
 
2) la pesquerfa parece presentar una alternativa razonable para el
 
aumento de este suministro; y 3) no hay suficiente pescado fresco
 

4 Como serg discutido m~s a fondo en el Capiftulo III, esta meta estg
 
frecuentemente en conflicto con la de ayudar a los pescadores y a sus
 
familias.
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disponible, a los precios actuales, para llenar la demanda provectada.
 
Es en este momento que las intervenciones dirfgidas al aumento del
 
suministro de pescado fresco, deben ser evaluadas .
 

1.5.1 P~rdidas de Post-Captura y Recursos Sub-utilizados
 

Una de las formas efectivas m~s costosas de incrementar el
 
suministro de pescado, es utilizar pescado que ya ha sido capturado,
 
pero que nunca alcanza al consumidor. Las p~rdidas de post-captura son
 
causadas por no utilizar hielo, o el uso inapropiado del mismo durante
 
la pesca, e insuficiente capacidad de manejo o facilidades de
 
distribuci6n, una vez que el pescado ha sido desembarcado. Adem~s de
 
reducir estas p~rdidas, otro m~todo efectivo para el aumento de la
 
oferta serfa reducir la cantidad de pescado que es descartado en el
 
mar durante las operaciones de pesca comerciales. Las decisiones para
 
utilizar esta captura descartada requieren evaluaciones econ6micas de
 
posibilidades de procesamiento y de promoci6n en el mercado.
 

Otras fuentes importantes de protefna de pescado adicionales, son
 
recursos que no estgn siendo explotados actualmente o que son
 
explotados, pero que no son directamente utilizados para el consumo
 
humano.
 

Se pueden realizar aumentos significativos en la producci6n de
 
pescado fresco, haciendo cambios que mejoren la captura y/o mercadeo de
 
recursos sub-utilizados. Estos cambios pueden ser tan obvios como el
 
uso de un arte pesquero mas efectivo o un tipo de procesamiento, el cual
 
haga el producto m~s aceptable para el consumidor; o pueden ser cambios
 
m~s sutiles, tales como el reclutamiento de la tripulaci6n que est6
 
dispuesta a pasar perlodos m~s largos de tiempo en el mar.
 

1.5.2 Evaluaci6n del Recurso
 

Si la producci6n es baja y las p~rdidas de post-captuLa son mfnimas,
 
se vuelve importante determinar si hay suficientes recursos pesqueros
 
disponibles para soportar una explotaci6n mayor. En este estado del
 
proceso de toma de decisiones, una simple evaluaci6n preliminar de los
 
recursos puede basarse en entrevistas con individuos que est~n
 
familiarizados con los cambios que han tomado lugar en la pesquerfa
 
(especies, cantidades y tallas de peces; tipos y n~mero de
 
embarcaciones, arte o pescadores) y en records hist6ricos de captura y
 
esfuerzo, si estos estan disponibles. Una evaluaci6n preliminar
 
solamente permite juicios cualitativos del grado de sobre y sub
explotaci6n y ademis, predecir los efectos esperados de ciertas
 

5Existen por supuesto, otros caminos que podrian conducir a la decisi6n
 
de estimular una producci6n mayor. Por ejemplo, se puede generar una
 
entrada de dfvisas de una fuente que tenga altos precios
 
internacionales. Algunos recursos de pesquerfas de pequefia escala
 
(pargos, o langosta espinosa), t[enen altos precios Internacionales;
 
una producci6n y exportaci6n mayor de estas fuentes, generarg una
 
entrada de divisas.
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estrategias administrativas sobre la abundancia y producci6n del
 
recurso.
 

Si una evaluaci6n preliminar sugiere que el recurso ha sido
 
sobreexplotado, entonces puede ser necesaria alguna intervenci6n para
 
reducir la captura y/o el esfuerzo. Al mismo tiempo debe iniciarse una
 
evaluaci6n m~s completa con el ffn de estimar cugnta m~s producci6n
 
puede esperarse como resultado de ciertas estrategias administrativas,
 
y debe establecerse, tan pronto como sea posible, un mecanismo para
 
recolectar los datos necesarios. Tambien debe considerarse la
 
posibilidad de una investigaci6n para la busqueda de nuevos recursos
 

sub-explotados.
 

Si los recursos explotados actualmente parecen estar sub-explotados,
 
o si pueden ser identificados nuevos recursos que no estgn siendo
 
utilizados, se puede proceder con los intentos para aumentar la
 
producci6n, pero se debe proceder lentamente mientras son recolectados
 
los datos para una evaluaci6n m~s detallada del "stock". El desarrollo
 
de nuevos recursos que no han sido evaluados, debe proceder en etapas
 
bien definidas, de tal modo que los cambios en los pargmetros biol6gicos
 
y econ6micos puedan ser evaluados a medida que aumenta la producci6n.
 
Por ejemplo, una simple observac16n de los cambios en la captura por
 
unidad de esfuerzo y en la ganancia econ6mica que tecnologlas alternas
 
producen a trav~s del tiempo, puede suministrar informaci6n 5til para
 
tomar decisiones de manejo y desarrollo, cuando las evaluaciones
 
minuciosas del "stock" no son posibles.
 

Las decisiones para proceder con evaluaciones m9s detalladas del
 
recurso, no pueden tomarse a la ligera. El anglisis detallado puede
 
requerir gastos considerables de tiempo y dinero. Sin embargo, incluso
 
en regiones donde hay poca pesca y los pescadores existentes parecen no
 
tener problemas capturando tanto pescado como quieran, la evaluaci6n 
detallada del "stock" debe ser considerada donde se anticipa una 
presi6n de pesca mayor. 

1.5.3 Infraestructura
 

Si una evaluaci6n preliminar del recurso sugiere que los "stocks" 

soportargn una explotavi6n mayor o que las p~rdidas de post-captura 
pueden ser reducidas, entonces debe evaluarse el potencial para la 
expansi6n de los servicios de mercadeo, transporte, procesamiento y 
distribuci6n, antes de que se hagan intentos para aumentar la 
producci6n. Es!o significa examinar el sistema de distribuci6n para 
eliminar congestionamiento obvio en los servicios de almacenaje, 
transporte o mercadeo. Si existe una infraestructura suficiente para 
suininistrar estos servicios, entonces se puede proceder con el 
desarrullo mientras se recolectan los datos para una evaluaci6n mis 
minuciosa dcl "stock". Sin embargo, si la infraestructura necesita 
mejoras y un anilisis de los beneficios y costos anticipados !C la 
mejora es positivo (indicando que los beneficios exceden a los costos), 
pueden hacerse planes de desarrollo que incl.uyan mejoras de 
infraestructura, mientras se recolectan los datos para la evaluaci6n 
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adicional del recurso6 Si el an~lisis es negativo, entonces los
 
intentos para aumentar In producci6n de la pesquerla de pequeia escala,
 
deben abandonarse o reformularse en t~rminos de los objetivos del 
desarrollo rural total.
 

1.5.4 Reducciones en el Esfuerzo (o Captura) 

Si las evaluaciones del recurso indican que el tamaWo del "stock" es
 
pequeio y no soportara una captura mayor, deben examinarse las posibles
 
explicaciones. .Es cierto que la abundancia del recurso es limitada por
 
factores ambientales tales como productividad primaria pobre,
 
condiciones clir, ticas desfavorables, o zonas de pesca limitadas, o es
 
que Ia abundancia ha sido reducida por una pesca excesiva? Si los
 
"stocks" fueron previamente ms abundantes, pero han sido agotados 

recientemente por un esfuerzo de pesca intensivo, una reducci6n en el 
esfuerzo o captura conducir5 eventualmente a la recuperaci6n del "stock" 
" a una producci6n mayor/ 

En los ca-os donde los "stocks" son pequefios pero nunca fueron muy 
grandes, los aumentos cn la producci6n que resultan de cualquier 
regulaci6n do esfuerzo, probablemente no pagaran los costos sociales y 
econ6micos do In administrnci6n. Los costo, sociales de cualquier 
esquema re;ulatorio inciuyen aquellos que son obvios de inmediato; por 
ejemplo, ,quCilos asociados con el disefo, la negociaci6n, la 
administraci6n y ei control de las regulaciones, y aquellos que son 
menos obvios, tales como los costos del desarrollo de oportunidades de 
empleo alternativas y do reentr, camiento de pescadc.res, o, los costos de 
desempleo v de migracion :,rbana. 

Generalmente las regulnciones est5n dirigidas a limitar la talla del 
pez que es capturado por primera vez y/o a limitar el esfuerzo . Las 
regulaciones que est.in relaclonadas con la talla, protogen la capacidad 
reproductiva del "stock", asegurando quo suficientes adultos maduros 
permanezcan en In poblacion para reemplazar los peces que mueren 
naturalmente o que son explotados. Elemplos de este tipo de regulaci6n 
incluven lHmites mnimos de talla, restricciones del arte que afectan la 

6Es poco probable que las pesquerlas de pequona escala, por sT solas
 
justlfiqen una giin mejora do infraesL-Uctura, a menos que se 
encontraran "stocks" sub-utllizados de peoes. Las mejoras a la 
infraestructura no tenen que ser en gran escala; sin embargo, deben
 
mejorar !a forma en que funciona In pesqueria.
 

7El resultado inmediato d una redicci6n en el esfuerzo sobre un "stock" 
sobreexplotadc, es una baja In producci6n hasta que el poz que ya no 

es capturado, tenga ia oportunidad de crecer y de producir mis huevos. 

8Estas dos estrategias de 
manejo no son independientes Ia una de la 
otra. En Ia prActica, ,as regulaciones que estan dirigidas a reducir
 
Al esfuerzo resultan on uno talla promedlo ms grande, puesto que ms 
pecrq escapan a In captura y eventualmente crecen parn alcanzar una 
talla mayor.
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talla del pez capturado y las vedas en localidades particulares o en
 
6pocas del afio cuando los peces pequefios son mis abundantes. Las
 
regulaciones del esfuerzo estgn dirigidas a limitar la captura a un
 
cierto nivel. Algunas de las m~s comunes son estaciunes o greas de
 
veda, restricciones del arte, cuotas de captura y l1mites en el nmero
 
de botes o pescadores.
 

Sin embargo, ninguna de las estrategias de manejo mencionadas tiene 
6xito en la prevenci6n de una sobre-inversi6n de mano de obra y capital 
en la pesquerfa. For ejemplo, aquellas restricciones del esfuerzo que 
estin dirigidas a limitar solamente ciertos compon'entes del esfuerzo 
(tiempo,.localidad o la eficiencia de la captura) -pero no el esfuerzo 
total- pueden reducir la captura, pero resultarg un desgaste de los
 
recursos humanos y financieros de ]J, sociedad. Solamente en el caso
 
donde alguien act6a como duefio de los recursos y cobra por su uso, es
 
cuando hay una explotaci6n econ6mica apropiada. Ejemplos de
 
regulaciones quo simulan este tipo de propiedad son los impuestos sobre
 
el esfuerzo o la captura, o sobre las cuotas de botes comerciales
 
individuales, o sobre las licencias de pesca. Una combinaci6n de una 
restricci6n rela 4 iva a la talla con una sobre el esfuerzo total, es con
 
frecuencia ideal-.
 

1.5.5 Aumentos en el Esfuerzo (o Captura) 

Si se determina que los "stocks" pueden soportar un esfuerzo
 
pesquero mayor porque, por ejemplo, 1) el grea que ellos habitan es m~s
 
grande de lo que se crefa previamente, 2) las presiones de la poblaci6n
 
humana todavla no han conducido a su sobreexplotaci6n, o 3) "stocks" 
nuevos pueden ser explotados sl puede aumentarse la autonomfa de los
 
botes, entonces el pr6ximo paso es determinar las formas de aumentar
 
el esfuerzo.
 

Hay que darse cuenta de que puede haber Lin balance entre la bsqueda 
de los m6todos menos costosos de extraer cantidades adicionales de 
pescado y otras metas tailes como aumentar el empleo y Dromover el 
desarrollo rural. Por ejemplo, muchas t6cnicas pesqueras para 
pesquerfas de peque~ia escala son extremadamente eficientes en el uso, 
tanto de mann de obra como de capital, sin tomar en cuenta el hechr de 
que los via jes pesquer.Js son de corta duraci6n (un dia 6 menos) y 
la autonom o limitada de embarcaciones limita la mayor'a de la pesca a 
las zonas cercanas a la playa. Economfas considerables pueden lograrse 
con frecuencia, con embarcaciones ms grandes, pero una mayor eficiencia 
debe ser comparada con los posibles riesgos de favorecer a ciertos 
individuos (-or ejemplo, pescadores ricos contra pobres), lo mismo que 
la habilidad de los participantes para obtener financiaci6n y la 
existencia de fuentes de cr~dito, para nombrar solo aigunas de las 
consideracones econ6emicas y sociales importantes. Debe examinarse el 
impactn potencial do los camblos propuestos en ]a estrategia de 
explotaci6n sobre los recursos. La Figura 4 esboza algunas de estas 
considerac~iones. 

9La situaci6n de los pescadores restantes no es necesariamente mejor 
despu~s do una reducci6n en el esfuerzo total. Esto es discutido en el
 
CapTvulo ITT. 

http:pesquer.Js
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Es necesario actuar con cautela; hay una larga historia de fracasos
 
asociada con las innovaciones tecnol6gicas. Un cambio tecnol6gico tan
 
simple como el reemplazo de las redes agalleras multifilamentosas de
 
nil6n por redes monofilamentosas, permite la pesca a la luz del dfa y
 
puede aumentar dramiticamente las capturas, a su paso agotando los
 
recursos, inundando la cadena de mercadeo y tal vez reduciendo los
 
precios pagados a los pescadores. Las ganancias a corto plazo tales
 
como una mayor producci6ni, pueden muy bien ser seguidas por p~rdidas a
 
largo plazo en la abundancia del recurso, deterioro en las relacionrs
 
personales entre los pescadores y una distribuci6n menos deseable del
 
ingreso.
 

1.6 Resumen
 

En resumen, se examin6 un proceso de decisi6n hipot~tico dirigido a
 
aumentar el consumo "per capita" de pescado fresco para demostrar su
 
naturaleza multidisciplinarip y la amplia variedad de informaci6n
 
requerida. Despu6s de una breve discusi6n de la importancia de la
 
informaci6n sociocultural en el pr6ximo capitulo, lo que resta de la
 
Gufa identificarg las necesidades especfficas de informaci6n, los datos
 
de donde ha sido derivada la informaci6n y los m~todos apropiados de
 
recolecci6n de datos.
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CAPITULO II
 

LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACION SOCIOCULTURAL
 

2.1 Introducci6n
 

Aunque muchos estudios han indicado que el 6xito o el fracaso de los
 
proyectos pesqueros depende grandemente de los factores socioculturales,
 
estos son con frecuencia pasados por alto cuando los proyectos de
 
desarrollo estgn siendo planeados. La importancia de la informaci6n
 
biol6gica y econ6mica estg bien desarrollada y ampliamente aceptada. La
 
situaci6n no es la misma con respecto a la informaci6n sociocultural.
 
La informaci6n sociocultural tiene dos importantes funciones en el
 
desarrollo 
 pesquero. Adem~s de aludir temas de desarrollo y
 
administraci6n, facilita la rec'lecci6n de informaci6n econ6mica y

biol6gica. La identificaci6n de grupos sociales de pescadores, 
sus
 
patrones informales y formales de liderazgo y sus sistemas de
 
comunicaci6n, proveen informaci6n, que puede ser usada para estructurar
 
sistemas efectivos de recolecci6n de datos, y al mismo tiempo aumentar
 
la probabilidad de obtener la coopera9i6n de los pescadores.
 

2.2 Relaci6n entre la Tecnologfa y la Organizaci6n Social
 

Muchos aspectos tecnol6gicos de la pesqueria de pequefia escala,
 
resultan en relaciones sociales que difieren en alguna manera de
 
aquellas encontradas en grupos sociales agrarios. Es por lo tanto,
 
importante el examinar la relaci6n entre la tecnologfa de la pesca de
 
pequefia escala y ciertos aspectos relacionados con la posesi6n de
 
equipo, as! como la estructura y el grado de estratificaci6n social de
 
los grupos de trabajo y de no-trabajo. El entendimiento de estas
 
relaciones le permite a uno predecir los costos potenciales que

acompaian los procesos alternativos del cambio tecno16gico, y de este 
modo, permiten que el coordinador compare estos costos con los
 
beneficios de la introducci6n tecnol6gica.
 

En publicaciones anteriores, Pollnac (1982; 1979), basado en la
 
literatura disponible y su experiencia en investigaci6n, desarroll6 
un
 
modelo que 
indic6 que el tamafio y la complejidad de la embarcaci6n
 
afectan tanto el tamafio de la tripulaci6n como el reclutamiento de la 
misma en base a su destreza. Debe notarse, sin embargo, que el equipo 
m~s eficiente que reduce el tamafio necesario de la tripulaci6n, puede
resultar en desempleo y en una estratificaci6n social mayor. El modelo
 
tambign indica que las tripulaciones son con frecuencia seleccionadas
 
con base en el criterio social, tal como pertenecer al grupo familiar.
 
Sin embargo, los grupos de trabajo de pescadores de pequefia escala,
 
tienden a ser uniformes en estructura, debido al hecho de que muchas
 
labores a bordo del barco requieren de la cooperaci6n estrecha entre
 
los pescadores. Estos lazos estrechos interdependientes entre los
 
miembros de la tripulaci6n con frecuencia resultan en la formaci6n de
 
grupos masculinos una vez en tierra, basados en el grupo de trabajo
 
que prevalece en el mar. Adem~s, el modelo sefiala que el costo
 
generalmente bajo de la tecnologfa de la pesca de pequefia escala, la
 
naturaleza pasajera del equipo (debido a la naturaleza destructiva del
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mar) y la estrecha cooperaci6n requerida a bordo, generalmente resultan
 

en poca distinci6n social (dentro de los grupos pesqueros de pequeia
 

escala) entre el propietario y los trabajadores. No obstante, a medida
 

que los costos de equipo aumentan debido a mayor tamafio o complejidad,
 

la probabilidad de que pescadores individuales se conviertan en duefios
 

disminuye, promoviendo de este modo, el desarrollo de estratificaci6n
 

social y de desigualdad. Adem~s, los altos costos del equipo b~sico con
 

frecuencia conducen al desarrollo de especialistas financieros.
 

Finalviente, a medida que aumenta la producci6n, hay un incremento en la 

necesidad de especialistas para la distribuci6n y el procesamiento.
 

Las relaciones entre los aspectos ya mencionados de la tecnologfa 

de la pesca de pequefa escala y la organizaci6n social, son ilustradas 

en la Figura 5. Se necesitan datos en todos los puntos del proceso de 

la tom-i de decisiones, con el fin de predecir los cambios que van a 

resultar de un cambio tecnol6gico dado. Para predecir los cambios es 

necesario evaluar la tucnologra en t6rminos de su complejidad, 
requerimientos laborales, costo y productividad -variables que juegan 
papeles claves en la relaci6n entre la tecnologfa y la organizaci6n
 

-. ,cial. 

En este punto de la discusi6n, es apropiado tal vez el introducir 
',arios ejemplos concretos que van a demostrar las interrelaciones entre 

los cambios tecnol6gicos t_' institucionales y los asiectos de 

organizaci6n social conterido!; dentro del modelo. Un estud , llevado a 

caho por Fraser (1966) e-re pescadores malayos de Tailandia del Sur, 
nuministra un buen ejemplo del impacto que el cambio tecro]6gico puede 

LQ-ner sobre los grupos de trabajo y la estructura social de la 
SI.n idad. 

1radicionalmente, los pescadores malayos de Rusembilan dependlan de 
:euas y velas para trasladarse a as zonas de pesca. En 1956, grupos de 

j t-n-etarios y navegantes (tradicionalmente, una posici6n relacionada 
,:, un alto cstatus en la tripulaci6n del barco) dominaron las 
c,)nversaciones concernientes a la mejor manera de motorizar la fota. 

Elou, decidieron introducir remolques para llevar las enbarcaciones 
;usqueras a las zonas de pesca y luego traerlas de vuelta. Grupos de 

oots formarfan grupos de remolque asociados a un remolque particular. 
tu:a niteva tecnologTa de Inmediato di6 lugar a considerable tensi6n en 

;i:i;.2rna scj ILtcidicionaL. 

i :ireneI, al er miembro de los grupos de remolque slgnific6 que las 
:7'innlan 'nes v navecaiites de los botes individuales perdieran su 
i:ndepenitencia previa con respecto a ]a localizaci6n del pescado y a la 
horn del retorno al iercado. Segundo, despu6s de un pobre perlodo de 
pesca, las esposas de los iniembros m~s habiles de las tripulaciones de 
I(s botes, se di eron cuenta que ellos estaban subvencionando 
tripuilaciones menos, cxitosas ya que las distribuctones untaban basadas 
en Ia captura total del grupo de remolque. Fraser (1966) seial a que 
esta situaci6n tuvo ampiias repercusiones en otras greas de la vida 
"omunal. Esto result( en una franca hostilidad entre las miujeres y las 
redaciones entre los hombres se vol.vieron tensas. Las cafeterlas, que 
!r'1ali lo, centros de reuni_6n para los grupos de la c ,munidad que tomaban 

., , .; tie cstat, . :n lados con las tripulaciones de los 
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botes, sufrieron una marcada baja en la clientela, reflejando las 
tensiones sociales. La clientela de las cafeterias nunca se recuper6 
completamente. Adem~s, las figuras tradicionales de la villa con 
autoridad, el "orang balk" (hombre moralmente bueno), se vieron 
envueltas en la posesi6n de remolques y en su operaci6n. As!, la fuente 
central de autoridad y los medios de mantenimiento del control de la 
villa fueron debilitados. Finalmente, el estatus de los lideres 
religiosos de la villa aument6, debido a que permanecieron aparte de los 
cambios. Al poco tiempo las tensiones se volvieron tan fuertes, que los 
remolques fueron eliminados. 

El retorno a la pesca individual ayud6 a restaurar las buenas 
relaciones, pero nunca fue rectperado el grado de organizaci6n de la 
comunidad, que estaba originalmente basado en a pertenencia a la 
tripulaci6n del bcte y en la autoridad tradicional del "orang baik". 
Adem~s, la introduccin de redes de nil.6n y de embarcaciones 
individuales motorizadas, redujo la necesidad de una tripulaci6n grande; 
sin embargo, ]as tripulaciones se mantuvieron mas grandes de lo 
necesario para mantener la estructura tradicional. de la tripulaci6n. 
Fraser (1966) comenta que la mantenci6n de tripulaciones grandes ademis 
de disminuir las captliras, debilit6 eI sentido de orgul Io que 
tradicionalmente caracceriz6 a las tripulaciones. Esta reducci n de la 
solidaridad de grupo redujo el estatus relativamente alto de los 
navegantes y, por consiguiente, su estatus en la comunidad entera. AsT, 
un cambio tecnol6gico que fue mal adaptado a la estructura social 
tradicional de trabajo fue desechado, y el impacto negativo sobre la 
estructura social de la comunidad nunca fue corregido totalmente. 
Adem~s, las innovaciones dirigidas al ahorro de mano de obra fueron 
inefectivas porque los pescadores no estuvieron dLspuestos a usar un 
nmero manor que el n6mero tradicional de tripulantes.
 

Una renuencia similar al cambio en ]a estructura del grupo de 
trabajo, fue reportada recientemente por parte de pescadores en pequena
 
escala en Malasia. Sabri (1977) sefala quo a pesar de que se instalaron 
"winches", reduciendose as! el nfimero de pescadores necesarios por 
embarcaci6n, °'] tamaio tradicional de la tripulaci6n fue mantenido para 
proveer empleo a los miembros de familias numerosas. Sin embargo, Yap 
(1977) reporta que en otra irea de Malasia, la tecnologia m.ejorada
 
result6 en la reducci6n del tamao de la tripulaci6n y en un desempleo 
significativo entre los pescadores sin ocupaciones alternas. Por
 
supuesto esta clase empobrecida de pescadores desempleados aument6 el
 
grado de estratificaci6n social dentr de la comunidad pesquera, como
 
predecirfa el modelo.
 

2.3 Aceptaci6n al Cambio y el Exito de los Proyectos de Desarrollo
 

Para que la producci6n aumente como resultado de la introducci6n de 
nuevas tecnologlas o de nuavos pescadores dentro e la pesqueria, los 
participantes en el sistema pesquero deben estar dispuestos a aceptar el 
cambio (ver la Figura 4). Es obvio, pero con frecuencla pasado por 
alto, que el proyecto no va a tener 6xito si los participantes rehusan 
a cooperar. Con frecuencia, esta oposi.ci6n a cooperar esti basada en 
consideraciones racionales que pueden ser tomadas en cuenta cuando se 
disefe el proyecto si. se conocen dce inremano. Es por io tanto necesario 



19
 

evaluar las actitudes, creencias y valores de los participantes, hacia
 
los cambios propuestos. La consideraci6n de estos factores en las
 
primeras etapas del planeamiento, es un ingrediente importante del 6xito
 
del proyecto.
 

Si las actitudes son negativas, entonces es esencial determinar 
porqut y tratar de ajustar los cambios con el fin de satisfacer las 
necesidades percibidas de la gente. Si las actitudes son positivas, 
entonces el. xito en el uso de nueva tecnologia o en la adici6n de mis 
pescadoces depende de la disponibilidad de personal capacitado -otro 
punto de toma de decisiones donde la informaci6n detallada es necesaria
 
(ver Figura 4). Si hay carencia de suficiente personal capacitado, debe
 
considerarse alg~n tipo de programa de entrenamiento, para entrenar, ya
 
sea a los pescadores existentes en el uso de la nueva tecnologfa, o para
 
enseiar a la gente desempleada c6mo pescar.
 

2.4 Cambio Tecnol6gico, Poder de Compra y Estratificaci6n Social
 

Una vez que suficiente personal capacitado est6 disponible, el 6nico 
obst~culo restante que podria evitar que los pescadores utilizen una 
nueva tecnologla, es su capacidad para comprar el equlpo. Si no hay 
fondos suficientes, deben considerarse m~todos concernientes a la 
extensi6n de cr~dIto. Si la distribuci6n del capital es muy desigual,
 
la introducci6n de nuevas tecnologfas podr-a dar como resultado el
 
aumento en la estratificaci6n social, proceso que con frecuencia va 
acompa~ado de otros problemas sociales (Pollnac, 1976). En muchos 
casos, los 6nicos individuos que pueden efectivamente tomar ventaja de 
las nuevas oportunidades, son aquellos que ya son adinerados, y la nueva 
tecnologfa solo mejora su situaci6n en relaci6n con los otros. El 
modelo presentado en la Figura 5 esboza la relaci6n entre el cambio 
tecnol6gico, el costo del equipo, los patrones de posesi6n del equipo y
 
la estratificaci6n social.
 

De ntevo, algunos ejemplos de proyectos de desarrollo pesquero son 
tiles. Epple (1977) d5 un buen ejemplo de c6mo la mecanizaci6n, debido 

al aumento en el precio del eziipo b~sico, alter6 los patrones de 
posesi6n de los bates de pesca en Grenada. Antes de la mecanizaci6n el 
90 por ciento de los pescadores eran dueFios de sus proplos botes. 
Despu~s de ]a mecanizaci6n, esta figura baj6 a un 25 por ciento. 
Sabella (1974) tambi~n seial6 que a medida que los pescadores peruanos 
de pequeia escala empezaron a depender de equipo care y altamente 
especializado, si comunidad, que en un principio era uniforme, empez6 a 
manifestar signos de estratificaci6n social. Finalmente, entre los 
pescadores malayos el aumento de los costos del. equipo productivo 
asociado con la mdodernizacl6n, ha resultado en jna ciase de propietarlos 
de equipo.
 

Firth 1966) ha sefalado que a pesar de Ia mocierniza cin de equ p( 
ha dado como resultado ganancias econ6micas mayores¢ a toda Ia pesquelra, 
el aumento en los costos bisicos ha conducIdo a una baja marcada eli el 
porcentaje de los ingresos que van a la fuerza laboral.. A pesar del 
hecho de que los pescadores se han convertido en efecto en t rahafjadores 
empleados en el nuevo sistema, son tratados comn participantes en mia 
empresa com~in y de este modo no son puestos en una base regular de 
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salario. Su ingreso estg adn basado en la repartici6n de la captura.
 
Firth (1966) ha sefialado especificamente que entre los pescadores
 
malayos, los costos son removidos de la captura antes de que las
 
ganancias de cada pescador sean calculadas; asf, dada 1-. naturaleza
 
peri6dica dc la producci6n en el ambiente marino, con frecuencia los
 
pescadores reciben casi nada. Por lo tanto, 91 reporta que en 1963 los
 
pescadores estaban en una posici6n menos ventajosa que cuando 61 los
 
estudi6 por primera vez en 1939-1940, y que los empresarios eran
 
econ6micamente m~s poderosos que sus antecesores de la previa
 
generaci6n.
 

Incluso cuando los gobiernos estin conscientes de que los altos 
costos iniciales de las nuevas tecnologfas pueden aumentar la 
estratificaci6n social, los problemas con frecuencia persisten y como 
resultado aumenta la disparidad de la riqueza. Por ejemplo, Alexander 
(1975) reporta que en Sri Lanka el gobierno era consciente de los 
problemas financieros asociados con nueva y costosa tecnologla pesquera;
 
por lo tanto introdujeron un esquema de arrendamiento y compra. Los 
individuos que participaron fueron seleccionados por votaci6n, escogidos 
entre los candidatos solicitantes calificados. El pescador individual 
tuvo que dar un dep6sito y recibi6 un pr6stamo del gobierno, pagable a 
un plazo de cinco afios, para comprar un bote de casco con motor. Sin 
embargo, se desarrollaron problemas imprevistos. 

Primero, el dep6sito, en combinaci6n con el hecho de que el pr~stamo
 
cubrfa la embarcaci6n y el motor pero no el arte, signific6 que los
 
pescadores tuvieron que pedir dinero prestado a prestamistas de dinero 
privados. Segundo, el nuevo equipo se deterior6 m~s r~pido que el viejo
 
y no habla provisi6n para fondos de mantenimiento. Tercero, los pagos
 
del pr6stamo no eran proporcionales al valor de la captura -era una
 
mensualidad establecida; de este modo, durante los perlodos de baja
 
produccign, la deuda podia exceder al ingreso. No obstante, la
 
producci6n aument6, entonces el gobierno consider6 el proyecto como 
un 
9xito e invirti6 mns fondos en 61. El ingreso total de la villa 
pesquera aument6, pero los problemas empezaron a aparecer. 

Debido a que el nimero de pescadores aument6 poco durante los afios 
que siguieron despu6s de que fuera introducido por primera vez el nuevo 
esquema del prrstamo, un aumento eui el tamafio de la poblaci6n result6 en 
un desempleo mayor. Se introdujeron botes nuevos pero con raz6n pasaron 
directamente a disposici6n de los pescadores experimentades. Sin 
embargo es :iportante para nuestra discusi6n, el hecho de que los 
pescadores nuevos sin experiencla fucron reclutados solo del grupn de 
parientes; por io tanto, existieron pocas oportunidades de adquirir la 
experiencia necesaria para calificar v operar tin bote, para aquellos no 
emparentados con la 61te de los duefios de los botes. El nimero de la 
glite en la comunidad aumet, substancialmt ,te, pero el grueso de la 
poblaci6n esti siendo reducidi -ii nivel de pobreza. Alexander (1975) 
sugiere que va que la 61it-, tione poder poIftico y controla el 
reclutaiiLento para las oc pcioi es mis favorables, .l grado de 
estratificaci(n en Sri Lanka se volver afin ioss marcado en el futuro. 
Los aumentos en in estratificacibn ;ociail han sid( atribuidos a factores 
similare en otras comunidades, donde innovaciones costosas fueron 
introducidas (Norr 1972).
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Claramente la introducci6n de nuevas y relativamente costosas
 
tecnologlas, puede resultar en disparidades de ingresos y aumentos
 
asociados en la estratificaci6n social. Si tal situaci6n es juzgada
 
como indeseable, deben entonces investigarse t6cnicas para extender
 
cr~dito al pescador necesitado. Si existen organizaciones locales
 
(tales como bancos de desarrollo y cooperativas de pescadores) para
 
extensi6n de cr~dito, 6stas deban ser usadas. Si no existen, deben
 
desarrollarse soluciones locales apropiadas, en forma ideal .sando
 
organizaciones tradicionales si es que existen (Siebel y Massing, 1974).
 

La distribuci6n de la riqueza estg cercanamente relacionada a la
 
distribuci6n del poder. Adem~s el proceso por el cual las obligaciones
 
rec~procas forman las bases del negocio y las transacciones sociales,
 
puede ser afectado. A menos que estos aspectos de la estructura social
 
sean investigados por adelantado, los sistemas de cr~dito que sean
 
disefiados pueden ser inadecuados o puede que no sea posible anticipar
 
problemas potenciales. En algunas comunidades los intentos de las
 
agencias de desarrollo de introducir tecnologfa pesquera costosa en
 
forma tal, que posiblemente podrfa reducir el potencial para una
 
estratificaci6n social mayor, evadiendo a los duefios tradicionales del
 
equipo y a los prestamistas de dinero, han fallado debido al hecho de
 
que los pescadores vefan la relaci6n tradicional de patr6n-cliente como
 
legitima y la intervenci6n planeada por el gobierno como flegitima. Por
 

ejemplo Emmerson (1975) describe un programa de desarrollo en Indonesia
 
donde una tecnologfa cara y mis compleja iba a ser introducida a los
 
pescadores nativos, usando un plan en el que los hombres de la
 
tripulaci6n serfan duefios colectivos del equipo. Tradicionalmente, los
 
hombres de la tripulaci6n fueron asociados a un bote por medio de un 
"pr6stamo" permanente de libre interns suministrado por el duefio del 
bote. El duaiio del bote fue asociado a un prestamista de dinero por 
medio de un arreglo similar. De acuerdo a Emmerson, los participantes 
no percibieron la relaci6n como explotante y que era una de las 
obligaciones recfprocas, a la que se comprometlan libremente y que se 
vela como justa. Cuando este sistema tradicional se vi6 amenazado por 
la introducci6n de nuevo equipo, los pescadores destruyeron el equipo y 
asaltaron a un administrador del proyecto. 

Otros problemas con la extensi6n del cr~dito pueden estar
 
relacionados a la percepci6n de los pescadores de la fuente inmmediata
 
del pr~stamo. Por ejemplo, en un proyecto de desarrollo pesquero en
 
Malasia, la fuente de cr~dito para los pescadores era una instituci6n
 
patrocinada por el gobierno (una cooperativa). Muchos pescadores en la
 
regi6n pensaron que la funci6n del gobierno era ayudarlos, en con
secuencia, los pr6stamos iban a ser como de caridad y no hab:a necesidad
 
de pagarlos (Narkswasdi, 1967). Como resultado, los pr~stamos y los
 
equipos suministrados fueron considerados como regalos y el proyecto
 
enfrent6 serias dificultades. Debe quedar claro que la determinaci6n
 
local de las estructuras apropiadas para la extensi6n del cr~dito a
 
los pescadores, es crucial para el 6xito del proyecto.
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2.5 Resumen
 

En resutmen, los argumentos presentados en este caprtulo junto con
 
los ejemplos tomados de proyectos de desarrollo pesquero indican que la
 
informaci6n sociocultural puede jugar un papel crftico en el desarrollo
 
de una pesqueria. Las t~cnicas para obtener esta informaci6n se
 
discuten en otra secci6n de esta Gufa.
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CAPITULO III
 

INFORMACION REQUERIDA
 

3.1 Introducci6n
 

El anglisis y la interpretaci6n de los datos proveen informaci6n.
 
Los datos Eon recolectados y recopilados en una serie de pasos y en el
 
proceso se vuelven m~s y m~s refinados hasta que forfaan los elementos de
 
un anglisis. Por ejemplo, las estimaciones de la cantidad de pescado
 
capturado por una embarcaci6n individual que usa un tipo de arte
 
particular, son transformadas en estadrsticas de captura anual, cuando
 
se combinan con datos similares procedentes de viajes hechos por todas
 
las embarcaciones que usan el mismo tipo de arte, durante un intervalo
 
de tiempo dado. Datos tomados por un perlodo de tiempo, sobre ia
 
captura anual, son combinados con datos de esfuerzo pesquero para afos
 
correspondientes y son analizados para proveer una estimaci6n de la
 
cantidad maxima (peso) de pescado que puede ser capturado cada afo, sin
 
poner en peligro la habilidad del recurso de reemplazar las p~rdidas
 
causadas por pesca y mortalidad natural (depredaci6n, enfermedad, etc.).
 
Los tipos de informaci6n que se requieren, dependen de los tipos de
 
anglisis que son llevados a cabo, del tipo y la cantidad de datos
 
disponibles y de los objetivos de administraci6n y desarrollo que se
 
persiguen.
 

Las decisiones concernientes a qug tipos de informaci6n deben ser
 
obtenidos, dependen en 51tima instancia, de los recursos disponibles
 
para la recolecci6n, recopilaci6n y anglisis de los datos y de los
 
costos y beneficios anticipados de los diferentes mntodos utilizados
 
para recolectar los datos. Sin embargo, puede ser dificil predecir
 
la utilidad de diferentes tipos de informaci6n. Asf, una buena
 
estrategia es no confiar en un 6nico tipo de informaci6n, sino, m~s bien
 
recopilai muchos tipos diferentes de informaci6n al mismo tiempo,
 
tomando ventaja de fuentes de datos y m~todos de recolecci6n
 
alternativos. M~s tarde, puede eliminarse la informaci6n menos 5til 
o
 
menos confiable y pueden reducirse los esfuerzos necesarios para la
 
recolecci6n de datos. Otra buena estrategia es recopilar informaci6n
 
que tenga mlltiples usos en el proceso de toma de decisiones.
 

El prop6sito de este capftulo es describir una colecci6n mfnima de
 
informaci6n biol6gica, econ6mica y sociocultural, la cual debe estar
 
disponible en cualquier pals en via de desarrollo donde se practican
 
pesquerfas de pequefia escala. Esta descripci6n no prevende incluir
 
todos los tipos posibles de informaci6n que podrfan ser importantes en
 
cualquier situaci6n particular; tal labor serfa imposible. Tampoco
 
intenta recomendar ciertos tipos de informaci6n como de mayor
 
importancia que otros, ya que la selecci6n de informaci6n necesaria
 
depende de las prioridades de administraci6n y desarrollo y de los
 
objetivos que se persiguen en cualquier situacl6n particular.
 

Este grupo mfnimo de informacl6n puede ser definido con base en su
 
utilidad para evaluar la factibilidad de intervenir en la pesquerfa y
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predecir el impacto de los esfuerzos de administraci6n y desarrollo.
 
Las intervenciones pueden ser hechas en cualquier punto en el sistema
 
pesquero, pero nosotros estamos interesados s6lo en las intervenciones
 
que afectan el recurso y las actividades de la pesca y la intormaci6n
 
que se necesita para evaluarlas. El gnfasis estg en el evaluar el
 
impacto de varios cambios propuestos antes de que estos ocurran y no
 
despu~s. Tambien es importante sefialar que la mayorfa de la informaci6n
 
descrita en este capftulo es generada de datos recolectados del sector
 
recurso-captura de la pesquerfa. El tipo y utilidad de la informaci6n
 
econ6mica procedente de otros sectores de la pesqueria se discuten en la
 
secci6n 3.4.
 

Tos datos que se requieren para proveer esta recolecci6n mfnima de
 
informaci6n, son descritos en el Capitulo IV y m6todos relevantes para
 
la recolecci6n de datos, en el Capitulo V. Una estrategia para la
 
recolecci6n efectiva de datos multidisciplinarios, es presentada en el
 
Capftulo VI. M6todos analfticos no son descritos en detalle en ningfin
 
punto de esta Cufa, a pesar de que son mencionados anglisis particulares
 
que producen informaci6n iltil. Como ya ha sido sefialado en el Capftulo
 
I, mucha de la informaci6n que es requerida es de tipo multi-discipli
nario. No obstante, las discusiones de necesidades de informaci6n y
 
datos de los m~todos de recolecci6n de datos que siguen en este capftulo
 
y en los Capitulos IV y V, estgn organizados de acuerdo a temas 
biol6gicos, socioculturales y econ6micos. 

Alguna de la terminologfa usada en las discusiones siguientes, es
 
ligeramente t6cnica y le puede ser poco familiar a muchos lectores. Sin
 
embargo, con el fin de describir la informaci6n y los datos que se
 
necesitan para formular soluciones a los problemas de desarrollo y
 
administraci6n de la pesquerfa de pequefia escala, creemos que este tipo
 
de lenguaje es necesario. Siempre que ha sido posible, se han definido
 
los t~rminos especfficos y se han incluido referencias a la informaci6n
 
adicional.
 

3.2 Informaci6n Biol6gica y Ecol6gica
 

3.2.1 Recursos Pesqueros
 

l~a estructura y operaci6n de cualquier pesquerfa depende de los 
recursos que son explotados. Los recursos pesqueros son definidos de 
acuerdo a ]as especies y tallas de los peces que son capturados, el arte 
que es usado y a las pr~cticas de procesamiento y mercadeo que son 
seguidas para poner el pescado a la disposici6n del consumidor. Por 
ejemplo, una pesquerfa peligica que usa redes de encierro, explota 
cardimciles de peces pequcnos en o cerca de la superficie, los cuales 
pueden ser enlatados para el consumo humano o reducidos a harina o 
aceite de pescado; mientras que una pesquerfa de fondo que usa una linea 
de anzuelos, exploti peces deniersales (del fondo) que usualmente son 
vendidos como pescado entero o filetes, frescos o congelados. Las 
pesquerfas de pequetia esc;lia generalmente producen una gran variedad de 
pescado en cantidades relativamente pequefias, las cuales son 
generalmente vendlidas coino pescado fresco. Un recurso puede ser 
defiinido como incluvendo tin numero de especles que son capturadas por el 
mismo arte, o el t6rmino puede ser aplicado a especies individuales. 
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Sin embargo, en 6itima instancia, el bi6logo est9 interesado en
 

poblaciones de peces individuales o en poblaciones compuestas de muchas
 
especies que comparten ciertas caracteristicas Miol6gicas y/o ecol6gicas
 

comunes, que las hacen igualmente vulnerables a la explotaci6n por el
 
mismo tipo de arte.
 

3.2.2 Unidad de "Stock"
 

La unidad ideal de administraci6n es la unidad de "stock", un 
t6rmino aplicado a un recurso que es explotado en una localidad 

geogr~fica particular y cuyos miembros individuales responden en forma 
similar a la presi6n de pesca. De este modo, un grupo de peces con 
tasas similares de mortalidad natural, nacimiento y crecimiento; no serg 
agotado a Ia misma tasa que otro "stock" con caracterfsticas diferentes 
que est6 expuesto al mismo nfvP1 de explotaci6n. Por lo tanto, especies 
individuales distribuidas en un 5rea geogr~fica bastante amplia, pueden 
estar compuestas de muchas unic'ades de "stocks". Del mismo modo, una 
unidad de "stock" puede incluir mis de una especie. Pn la prictica, las 
unidades de "stocks" son dificiles de identificar desde un punto de 
vista puramente biol6gico y los administrndores se ven forzados a 
A.iinirlos con base en la informaci6n dispo,,,ble. Las definiciones de 

unidad de "stock" pueden ser revisadas a medida que se obtiene mayor 
informaci6n. La identificaci6n de la unidad de "stock" es 
particularmente imprictica en las pesquerfas tropicales de pequefia 
escala, ya que gran cantidad de especies son frecuentemente capturadas 
en las mismas greas con los mismos sistemas, ya que se sabe muy poco 
acerca de su biologfa. Adems, algunas especies (por ejemplo, peces de
 
arrecifes coralinos) se caracterizan por distribuciones espaciales
 
agrupadas en extremo.
 

3.2.3 Tnformaci6n B5sica
 

La informaci6n biol6gica general necesaria, con el fin de determinar
 
qu6 recursos son explotados, incluye el conocimiento de las especies, 
tallas y cantidades relativas de los peces que son explotados por cada 
pesqueria. La informaci6n ecol6gica debe incluir algfn entendimiento 
b~sico del habitat ffsico y del ecosistema que sustenta el recurso (como 

el ambiente en el cual -ste existe y los otros organismos sobre los 
cuales depende para alimento, que actian como depredadores o que
 
compiten por ]a misma presa), y una evaluaci6n de las fuentes y de la 
tasa de producci6n primaria que suministra ]a materia orgnica necesaria 
para mantener el crecimiento de Ia poblacl6n. La producci6n potencial 
maxima que puede ser esperada de cualquier recurso y su vulnerabilidad a 
la presI6n de pesca, son, sobre todo, funciones de I su papel en el 
ecosistema y de as cnrcterfsticas de su ctclo de vida 

3.2.4 Evaluaci)n del Recur so 

Una vez que esta informaci6n bisica est6 lista, puede llevarse a 
cabo algtin tipo de evaluaci6n del recurso. Las evaluaciones deben 
revelar si el. (Ins) recursn (s) esti (estn) o no sobreexplotado (s). 
Por ejempin, Ia pesca ha provocado de que la tasa de mortalidad de la 
poblacl6n expIot ada exceda las tasas naturales de crecimiento y 
reclutamiento, de tal modo que la tasa maxima de crecimiento de la 
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poblaci6n (y por lo tanto, el rendimiento m9ximo sostenible o RMS), ya 
no es alcanzado, o ha sido reducido tanto el tamafio de la poblaci6n 
reproductiva por la pesca, que el reclutamiento d peces j6venes a la 
poblaci6n explotable ha sido severamente reducido . Los recursos son 
generalmente reducidos bajo el nivel en que producen el RMS, cuando una 
presi6n de pesca fuerte es combinada con reclutamiento pobre. El
 
rendimiento m~ximo sostenible es logrado, te6ricamente, a la mitad del
 
tamafo de la poblaci6n inexplotada (ver Figura 2).
 

El reclutamiento es una funci6n del nimero y de la edad de los
 
adultos en reproducci6n en la poblaci6n y de los condiciones ambientales
 
que afectan la sobrevivencia de los huevos, larvas y juveniles. Dada la
 
variabilidad extrema en los factores ambientales que afectan el
 
reclutamiento, un "stock" que ha sido fuertemente explotado, puede
 
sufrir un "colapso" sbito cuando un perlodo de pobre producci6n de
 
huevos corresponde (on un periodo de condiciones ambientales
 
desfavorables que re&Pcen la sobrevivencia de los huevos, larvas y peces
 
juveniles.
 

Si el recurso es sobreexplotado, una reducci6n en el esfuerzo o
 
regulaciones que impongan ifmites sobre la cantidad o tamafios de los
 
peces capturados, puede resultar en una producci6n mayor. Si el recurso
 
estg sub-explotado, el desarrollo de In pesquerfa (un aumento en el
 
esfuerzo) es una alternativa mf.s factible. Cualquier estrategia
 
administrativa debe asegurar que l poblaci6n sea mantenida a un tamafio
 
lo suficientemente grande para protegerla contra un fracaso s6bito en el
 
reclutamiento, o sea, a mgs de la mitad del tamafio de la poblaci6n sin
 
explotar.
 

iLa energia es disipada en cada nivel sucesivo en el ecosistema, de tal
 
modo que los peces herviboros mas pequenios, que se alimentan
 
directamente de las plantas, producen poblacinones m~s grandes que los
 
peces carnfvoros de mayor tamafio que no tienen tanto alimento
 
disponible. Ademis, las especies que invierten mis energfa en
 
crecimiento que en reproducci6n, tienden a producir poblaciones -on
 
gran nimer de individuos pequefios y de vida corta, que deben ser
 
explotados en cantidades, a edades relativamente j6venes, mientras que
 
especies que invierten m~s energfa en reproducci6n que en crecimiento
 
tienden n producir poblaciones con un numero menor de individuos
 
grandes y de vida larga que deben ser capturados a edades relativamente
 
mayores. Las especies que est~n adaptadas a un crecimiento lento,
 
tamafo individual grande, madurez tardia y mayor longevidad, son
 
generalmente mis sensibles a la presi6n de pesca.
 

2A estos dos tipos de sobrepesca se les denomina respectivamente como
 

sobrepesca que afecta el crecImiento y el reclutamiento del "stock".
 
El reclutamiento es definido como el n~mero de peces j6venes que 
sobreviven para alcanzar un tamafio tal que pueden ser capturados por el 
arte en uso. En la sobrepesca que afecta el reclutariento, la captura 
excesiva resuilta en la mortalidad de tantos peces inmaduros (ppces que 
nunca tienen oportunidad de reproducirse) que la tasa de numento de la
 
poblaci6n es reducida bajo el tamafio al cual produce el rendimiento
 
miximo sostenible. 



27
 

La evaluaci6n del recurso puede tomar la forma de una evaluac16n 
preliminar cualitativa que simplemente indique si la sobrepesca es o no 
un problema, o d6 una evaliaci6n cuantitativa m~s sofisticada que 
requiere una cantidad de informaci6n. Sin importar c6mo es definida, la 
evaluaci6n del recurso es en realidad un proceso continuo, ya que la 
informaci6n requerida para una evaluaci6n preliminar tawbi~n puede ser 
5til en los estados iniciales de una evaluaci6n m~s detalida. 

Las evaluaciones cuantitativas -si son exitosas- indikan el grado en
 
el cual los recursos estgn o no sobreexplotados y pueden ser usadas para
 
predecir aumentos en la producci6n, que pueden ser esperadas como un
 
resultado de ciertas estrategias administrativas. Las evaluaciones
 
cuantitativas sun cirn- y lentas. Los datos requeridos para el anilisis
 
con frecuencia no estgn disponibles, e incluso cuando lo estgn, los
 
resultados pueden ser inconclusos. Por lo tanto, en muchos casos debe
 
confiarse on evaluaciones preliminares menos rigurosas para determinar
 
si el recalso es o no, lo suficientemente grande, para soporrar una
 
pesquerfa mis grande.
 

Idealmente, los recursos deben ser evaluados antes de que sean
 
sobreexplotados. En la pr~ctica, el inter6s acerca de los efectos de
 
una explotaci6n mayor, raramente es expresado hasta que las capturas
 
empiezan a declinar. En estos casos, informaci6n suficiente, necesaria
 
para una evaluaci6n puede no ser recolectada a tiempo para prevenir la
 
sobreexplotaci6n. Incluso en situaciones donde los datos para la
 
evaluaci6n tales como estadfsticas de captura y esfuerzo estgn
 
disponibles para un nmero de afios, es mucho m~s f~cil el anglisis y la
 
interpretaci6n de las tendencias en los datos cuando los primeros afios
 
de la pesquerfa -cuando el tamafio de la poblaci6n era grande- estgn
 
representados equitativamente con respecto a los afios tardfos despu~s de
 
que el recurso fue agotado.
 

Frecuentemente, los aumentos en el esfuerzo pesquero toman lugar en
 
ausencia de cualquier evaluaci6n del recurso, ya sea como resultado del
 
desarrollo natural de la pesquerfa o siguiendo una introducci6n
 
deliberada de un arte pesquero mis eficiente por parte de una agencia de
 
desarrollo. El no evaluar los recursos explotados -incluso
 
cualitativamente antes de que sean implementados proyectos de desarrollo
 
mayores, puede tener serias consecuencias: Aumentos mayores en el
 
esfuerzo pesquero a trav~s de un perfodo corto de tiempo, pueden
 
conducir al colapso de los "stocks" que estin ya bajo una presi6n de
 
pesca extrema.
 

3.2.4.1 Evaluaciones Preliminares
 

Las evaluaciones preliminares son ejercicios muy simples quc estgn
 
disefiados para responder a las preguntas "estg el recurso m~s
 
fuertemente explotado ahora que en el pasado?" y "Iconducirg la presl6n
 
de pesca adicional a una producci6n mayor o reducida?" Las respinestas a 
estas preguntas deben provenir de un examen de los cambios hist6ricos en 
los desembarques (y csfuerzo, si tales datos estgn disponibies) e 
informaci6n concerniente a las especies y talias de los poces que son 
recolectados por tipos particularos de arte. Con frecuencia, tal 
informaci6n dcbe ser basada en las recolecciones de los pescadores u 
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otra gente que es conocedora de la pesquerfa. Algunas veces estgn 

disponibles las estadfsticas hist6ricas de captura y esfuerzo. 

En las situaciones donde el agotamiento del recurso no es serio, 

pueden proceder los intentos para aumentar la producci6n, sin la 

necesidad inmediata de conducir una evaluaci6n mAs minuciosa. Las 
indicaciones positivas de que el recurso no est5 en peligro de 

sobreexplotaci6n, incluyen: 1) no existe, a trav6s del tiempo, una 
tendencia general hacia un decline en los desembarques para especies 
partic,,lares o grupos do especies, 2) una tendencia a un esfuerzo mayor 
(ntmero do pescadores o botes) para producir capturas mayores, 3) una 

tendencia a un esfuerzo mayor para no disminuir, o para aumentar la 
captura por unidad de esfuerzo, 4) no hay cambios dramdticos, a trav~s 
del tiempo, en la ahundancia relativa de diferentes especies capturadas 
por un arte particular, y 5) no hay una reducri6n dramntica en la talla 
promedio de especies Lndividuales capturadas por un arte particular a 
trav6s del tiempo. 

La decisi6n do que una evaluaci6n m~s detallada no es urgente, 
podrfa estar basada simplemente en la observaci6n de que los pescadores 

que tradicionalmente han pescado especies particulares en un 5rea 

particular, no tienen problema capturando todo el pescado que ellos 
quieren. Sin embargo,es import: nte toner en mente que aunque los 
recursos parecen ser abundantes y no hay necesidad urgente de una 
evaluaci6n ins detallada del recurso, esto no significa que no seri 
necesaria una nueva evaluacin en alg6n momento en el futuro, al 
aumentar In presi6n de pesca. Cualquier decisi6n para aumentar la 
producci~n a partir de recursos explotados o sub-explotados, debe estar 
acompafiada de up compromiso de recolectar los datos cuantitativos 
necesarios para mis tarde llevar a cabo una evaluaci6n m~s completa del 
recurso.
 

Otros elementos imrC)taites de una evaluaci6n preliminar podrfan 

ser: 1) una estimaci6n de in productividad del ecosistema v de la pro
ducci6n que puede ser esperada de especies comerciales importantes de 
acuerdo a su papel en eA ecosistema y su ciclo de vida, y 2) la 
extensi6n y localizaci6n de zonas accesibles de pesca. De nuevo, no son 

necesarios los datos cuantitativos. Puede ser suficiente el saber que 
la producci6n actual de una especie pel~gica que so alimenta de 

fitoplancton, es solo la mitad (n A Coble) de lo que es de esperarse 
con base en las tasas de producci6n primaria y las tasas asumidas de 
transferencia de energfa de productores primarios a hervfboros, o que la 
captura de peces demersaies de Un 1rea del frondo conocida, es mucho 
mayor o mucho menor de lo que puede ser esperado con base en las 
estimaciones do captura por unidad de 5rea de otras pesquerfas similares 
en h5bltats similares. 

Las indicaciones do ti agotamiento extremo del recurso son mucho m5s 
fci]es do detectar. [!suaimente, hay un aumento obvio en el. n~mero de 
pescadores, hores o arte que estin activos on la pesquerTr por un 
perfodo de cinco o diez a ios. Un esfuerzo mayor es acompafado por una 
captura total reduclda o por cambios muy aparentes en Ia composici6n de 

ospecies y/o en la tal a media do especies Individuales que son 
capturadas. Si la captura total todavla no ha empezado a declinar, 
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habrg permanecido m~s o menos estable a pesar de los aumentos en el
 
esfuerzo; de este modo, la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) estarg
 
declinando en respuesta a los aumentos del esfuerzo. Los pescadores se
 
quejan de que ya no pueden capturar tanto como acostumbraban a hacer,
 
que los peces son mas pequeos y las especies de mayor calidad son
 
menos abundantes. En esta situaci6n serfa un error el estimular un
 
esfuerzo pesquero adicional hasta que no se haya realizado una
 
evaluaci6n m~s completa del recurso.
 

3.2.4.2 Eialuaci6n Cuantitativa del Recurso
 

Las evaluaciones m:wis detalladas del recurso requieren informaci6n
 
cuantitativa m~s especifica y m6todos analfticos mis sofisticados. De
 
esta manera, la evaluaci6n sigue una serie de pasos analfticos bien
 
establecidos, cada uno de los cuales requiere las estimaciones de
 
ciertos pargmetros que estin definidos por un modelo conceptual. Dos
 
tipos de modelos generales que son usados frecuentemente para prop6sitos
 
de evaluaci6n del "stock", son 1) el modelo de producci6n sobrante y 2)
 
el modelo dingmico integral. Estos dos modelos son modelos en
 
equilibrio va que se asume que el tamafio del "stock" explotado (el cual
 
es una funci6n de sus tasas de crecimiento, mortalidad natural y
 
reclutamiento) v la producci6n que el "stock" soportarg, alcanzan un 
equilibrio con cualquier nivel dado de esfuerzo pesquero o de 
mortalidal. 

3.2.4.2 (a) Modelos de Producci6n Excedente
 

Los modelos de producci6n excedente requieren por lo menos cuatro o
 
cinco afios sucesivos de datos de capLura y esfuerzo para una unidad dc
 
pesqueria dada (definida en t~rminos de las especies capturadas y del
 
arte usado) que representa idealmente un rango de esfuerzo de bajo a
 
alto. Estos modelos han sido aplicados a la biomasa total (todas las 
especies explotadas combinadas) y a poblaciones de especies 
individuales. La producci6n excedente es considerada conceptualmente 
como una funci6n del tamaflo de la poblaci6n (ver F~gura 2) y 
analfticamente comn una funci6n del esfuerzo. Los pargmstros del modelo 
son estimados de la relaci6n de CPUE contra esfuerzo . Un objetivo 
comin de la administraci6n del recurso es mantener el RMS -un punto 
definido por el pico de la curva de producci6n mostrada en la Figura 2. 
La administraci6n estA dirigida a addptar el esfuerzo con el fin de 
mantener un tamano del "stock" clue produzca el RMS. Los modelos de 
producci6n excedente son particularmente adaptables, ya sea para 
anglisis biol6gico o econ6mico, ya que el ingreso total, m~s que la 
captura total, puede ser examinado como una funci6n del esfuerzo y 
porque los costos pueden ser factorizados fgcilmente dentro del modelo 
(ver secci6n 3.4).
 

3 Existen dos formas del modelo de producci6n sobrante que consideran a
 
la CPUE comO una funci6n linear o exponencial del esfuerzo. El modelo
 
linear fue desarrollado por Schaefer (1954) y el exponencial por Garrod
 
(1969) y Fox (1970). Adem~s, Pella y Tomlinson (1969) propusieron una
 
versi6n general del modelo de producci6n sohrante que permite la adap
taci6n de funciones miltiples a los datos de CPUE contra esfuerzo.
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3.2.4.2 (b) Modelos Dingmicos Integrales
 

Los modelos dingmicos integrales son de varios tipos. El modelo
 

original (Beverton y Holt, 1957) considera la producci6n en equilibrio
 

como una funci6n de las tasas de crecimiento, reclutamiento y mortalidad
 

para unidades individuales de "stocks". Usando estimaciones de estas 

tasas biol6gicas de cambio m~s otras estimaciones de pargmetros 

derivados de la inforinaci6n de edad o composici6n de talla, el modelo 

predice la producci6n como una funci6n de la edad o de la talla a la 

cual el pez es capturado por primera vez y la mortalidad por pesca. La 

administraci6n estg dirigida a ajustar las tallas de los peces 

capturados (por ejemplo, cambiando el tamafo de la abertura de la malla 

en una red de arrastre o en una red agallera) o la cantidad de 

mortalidad por pesca. En la prictica, los cambios en la mortalidad 

debida a la pesca deben estar relacionados a los cambios en el esfuerzo 

pesqu ro, ya que no bay una fhr:-a directa de regular la mortalidad por 

pesca . Con frecuencia, la producci6n es evaluada como el peso que 

puede ser capturado de cada recluta individual, cuando no hay 

estimaciones confiables disponibles confiables del nimero de reclutas 

que se integran a la poblaci6n. Esta versi6n del modelo dingmico 

integral de Beverton y Holt es llamada el modelo de producci6n por
 

recluta.
 

Aparte de las modificaciones en e. modelo original de Beverton y 

Holt que permiten el uso de la talla en lugar de pargmetros especificos 

de edad (Holt, 1962), otras modificaciones hacen posible el uso de las 

tasas de mortalidad y crecimiento (Kutty, 1970) haciendo as! el modelo 

m~s adaptable a situaciones en las cuales no son fqcLJbe3 las 

estimaciones separadas de mortalidad (M) y crecimiento (K). Adem~s la 

recopilaci6n de informaci6n acerca de la calla y de c~lculos de M y K 

para especies individuales y unidades de "stock" (Pauly, 1978; 1979), ha 

conducido a la derivaci6n de ecuaciones empfricas que relacionan tasas 

de crecimiento con tallas m5ximas y tasas de mortalidad natural con 

crecimiento, talla y temperaturas ambientales meoias para especies o
 
"stocks" individuales (Pauly, 1971; 1980 a y b). Trabajos anteriores de 

Beverton y Holt (1959) demostraron que los grupos taxon6micos 
individuales (familias, g~neros) estaban caracterizados por una 
proporclon M/K mas o menos constante, haciendo posible de este modo, 

calcular M o K para una especie individual perteneciente a un grupo 

taxon6mico dado, cuando esti disponible el c5lculo de solo un parametro. 

Estos procedimientos representan "atajos" para la estimaci6n de los 

pargmetros que pueden ser considerados cuando los datos disponibles son 

limitados. 

3.2.4.3 Selecci6n de un Modelo de Producci6n Apropiado
 

Cada uno de los modelos de producci6n mencionados hasta ahora tiene
 

ciertas ventajas y desventajas asociadas con 6ste, que deben ser
 

consideradas cuando se est! seleccionando un modelo apropiado para la 

4 La mortalidad debida a ]a pesca es en t6rminos de la probabidefinida 


lidad de que cualquier pez individual morirg como resultado de la
 

eplotaci6n durante un perfodo de tiempo particular.
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evaluaci6n de un recurso particular. Las suposiciones simplificadas que
 
se aplican en cada caso, deben ser examinadas cuidadosamente y los
 
resultados interpretados de acuerdo a 6sto. El uso de un enfoque
 
analitico particular tambien depende de las caracteristicas biol6gicas

del (de los) organismo (s) que es (son) explotado (s) v los tiprs de
 
datos que ya estgn disponibles o que pucden ser obtenidos f~cilmente.
 

Una gran ventaja del modelo de producci6n excedente es que no
 
requiere datos biol6gicos detallados; una gran desventaja es, que con el
 
fin de hacer confiables los c~lculos de producci6n, los datos de captura
 
y esfuerzo deben estar disponibles durante muchos afios e incluir rangos

de esfuerzo de bajo a alto. No debe ser subestimada la importancia de
 
definir el poder de pesca de diferentes artes de pesca y la
 
estandarizaci6n para compensar cambios en la eficiencia de captura a
 
trav6s del tiempo. El modelo de producci6n por recluta (P/R) requiere

de la estimaci6n de una serie de pargmetros, pero el anglisis puede ser
 
basado en c~lculos recolectados durante un solo afio. Dos grandes

desventajas del modelo de producci6n por recluta son 1) que las
 
regulaciones directas del esfuerzo pesquero no son posibles, y 2) el
 
reclutamiento usualmente es desconocido. Por otra si
parte, hay

disponibles c~lculos confiables de todos los pargmetros biol6gicos
 
necesarios, el modelo P/R -q un mecanismo de administraci6n mucho m~s 
poderoso, ya que permite la regulaci6n por separado de artes de pesca
selectivos a nivel de tallas (arte que captura peces en un cierto rango 
de talla) y de la mortalidad por pesca.
 

3.2.4.4 Estudios del Recurso
 

Las encuestas exploratorias de pesca conducidas a bordo de
 
embarcaciones pesqueras comerc;.ales o de embarcaciones de 
investigaci6n
 
equipadas con arte pesquero comercial est9ndar, pueden producir
 
estimaciones de la abundancia, distribuci6n y disponibilidad estacional
 
del recurso. Otros tipos de encuestas, tales como encuestas de huevo y

larva o encuestas hidroacisticas, pueden ser aplicadas en algunas
 
situaciones para algunas especies, pero no aplicadas tan
son 

frecuentemente como las encuestas pesqueras exploratorias,
 
particularmente en evaluaci6n recursos de pesqueria de
la de pequefia

escala. Las encuestas de huevo y larva (ver Smith y Richardson, 1977)
 
requieren un gran nmero de muestras para sobreponer los problemas de
 
variabilidad estadistica extrema y tambi6n requieren conocimiento de la
 
fecundidad (el nmero promedio de huevos producidos por una hembra de
 
talla dada) de las especies que estgn siendo estudiadas, de la
 
identificaci6n de huevos y larvas (preferiblemente por especies) de la
 
sincronizaci6n exacta de desove y de las tasas de mortalidad del huevo y
 
de la larva entre el momento del desove y el muestreo.
 

Las encuestas hidroacsticas (ver Burczynski, 1979) se aplican mejor
 
a las especies que forman cardimenes cuva identidad puede ser deducida
 
del tipo de la seial acfistica que es producida: Generalmente es
 
necesaria la verificaci6n y se requiere del uso de una embarcaci6n
 
equipada con algin tipo de arte de captura apropiado. El uso de datos
 
recolectados p-r medio de sensores remotos colocados a bordo de un
 
aeroplano, o incluso de sat6lites, puede ser til para trazar mapas de
 
las temperaturas de la superficie del mar o de las concentraciones de
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clorofila; pero en este momento, las aplicaciones directas para la
 
evaluaci6n del recurso, no son factibles. Finalmente, debe recordarse
 
que cualquier tipo de encuesta del recurso, incluyendo la pesca
 
exploratoria, es cara. En esta Gufa, la discusi6n mas a fondo de las
 
encuestas del rccurso estg limitada a Ias encuestas pesqueras 
exploratorias.
 

Existen dos tipos de encuesta pesquera y exploratoria: 1) encuestas 
que simulan operaciones de In pesca comercial, y 2) enctiestas que 
estiman el tamafio del "stock" o de su blomasa. Las encuestas simuladas 
de pesca comercial son lievadas a cabo en 7onas pesqueras nuevas (o 
usando t~cpicas nuevas para la captura) y se Lntenta que demuestren si 
la pesca comercial es o no factible en estas zonas previamente 
inexploradas (o usando las t6cnmicas nuevas). El objetivo es maximizar 
las tasas de captura localizando las zonas m5s productivas de pesca (o 
usando una tecnologla de captura m5s efectiva); no se intenta obtener 
una estimaci6n confiable de la tasa de captura media para toda e] Area 
habitada por el "stock". Por Io tanto, Ins tasas de captura obtenidas 
de encuestas que simulan la pesca comercial. proveen una sobreestimaci6n 
de la abundancia del recurso. Las encues is qe intentan producir 
estimaciones confiables del "stock", deben ser disefiadas de tal modo que 
las capturas individuales sean hechas en estaciones seleccionadas al 
azqr a trav6s de toda el Area examinada durante todas las estaciones del 
afio, ya que puede esperarse que la abundancia de recurso cambie como 
resultado de la localizaci6n y de la 6poca del afio Ademas, es cr~tico 
que en cada ocasi6n de muestreo sea usado un tipo de arte est9ndar y que 
se siga un procedimiento de pesca est~ndar. 

Las estimaciones de la biomasa del "stock" s(lo pueden ser inferidas 
de las tasas de captura (peso/unidad de tiempo) si se conoce 1) que 
proporci6n de la biomasa total del "stock", en un Area dada, es 
muestreada durante tn perfodo de tiempo dado, y 2) cu~l es el Area total 
que habita el "stock". Los procedimientos para estimar la eficiencia de 
captura y para convertir los datos de captura por unidad de tiempo en 
datos de captura por unidad de Area, han sido desarrollados parcialmente 
para los arrastres que -a una velocidad dada- barren un Area conocida 
del fondo por unidad de tiempo y que pueden o no, capturar todo el 
pescado en su trayectoria. La efertividad del arrastre depende de un 
nimero de factores tales como el. tamafio y disefio de la red y las 
puertas, tamafo de la malla, velocidad de arrastre, etc. Ya que las 
encuestas de arrastre s6lo puedei depender de In evluaci6n de 
poblaciones de peces demersales que habitan Ins Areas del- fondo donde se 
pueden utilizar redes de arrastre, 6stos no son aplicables para la 
mayorfa de los prop6sitos de evaluaci6n de pesqeierfas de pequeia escala. 
Una aplicaci6n m~s amplia de las t6cnicas de encuesta a las pesquerlas 
tropicales de pequena escala requerirg del usa de otros tipos de arte y 

5 dealmente, el Area de estudio deberfa incluir el Area total habitada 
por el "stock", o aquella porci6n del Area total que es pescada 
rutinariamente por la flota comercial. En ]a prictica, i. biomasa s6lo 
puede ser estimada por el Area que de hecho fite evaluada, por ejemplo, 
el Area dentro de la cual las estaciones fueron seleccionadas a] azar. 
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del desarrollo de metodologfas apropiadas. Por lo tanto, una discusi6n
 
m~s amplia de los m~todos de pesca exploratoria no serg inclufda en esta
 
Gula; el lector es referido a Mackett (1973) o a Saville (1977) para mis
 
informaci6n.
 

Incluso en situaciones donde los arrastres pueden ser usados para
 
estimar la biomasa, las estimacicnes del rendimiento m5ximo sostenible
 
(RMS) son muy aproximadas, ya que estgn basadas en estimaciones
 
extremadamente variables de biomasa media y en estimaciones individuales
 
de tasas de mortalidad natural o total que son aplicadas frecuentemente 
a todas las especies capturadas en el arrastre, Ignorando de este modo
 
las diferencias que puedan existir entre especies
 

3.2.4.5 Modelos Empiricos de Producci6n
 

Otro grupo de modelos predictivos de la producci6n puede ser 
clasificado como modelos empfricos. Estos son modelos que simplemente 
establecen correlaciones estadfsticas entre variables. Pueden ser 
usados para predecir la captura basados en 1) las tendencias hist6ricas 
de los datos de captura y esfuerzo y en un cdlculo del esfuerzo en el 
pr6ximo afio, y 2) la relaci6n hist6rica entre la captura (o
 
reclut;imiento) y alg~n grupo de variables ambientales. Estos modelos 
empfricos no intentan explicar los mecanismos que generan cambios en la 
producci6n o establecer las causas. Las simulaciones por computadora 
pueden ser usadas para evaluar la sensibilidad de las predicciones de 
producci6n hacia los cambios en vriables individuales y combinactones 
de variables. Estas variables pueden incluir factores econ6nmcos y 
socioculturales, Io mismo que biol6gicos. Estos modelos generalmn~nte no 
son pr5cticos para la evaluaci6n de rec'irsos explotados por pesquerfas 
de pequeia escala en parses en desarrollo, debido a que requieren 
muchfsimos datos y capacidad de procesamiento de datos.
 

6Gulland (1971) propuso la ecuaci6n siguiente para estimar el RMS para
 
una poblaci6n inexplotada, a partir de biomasa y mortalidad"
 

RMS =0.5 M B 
0 

donde M = tasa instantgnea de mortalidad natural, y
 

B = blomasa maxima (inexplotada) de la 
poblaci6n como se estim6 en los
 
estudios.
 

Esta ecuaci6n ha sido modificada para usaria con poblaciones
 
explotadas, i.e.,
 

RMS = 0.5 Z B 
0 

donde Z = tasa instantiinea de mortalidad total., y 

B = biomasa explotada de ]a poblaci6n. 
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3.2.4.6 Pesquerlas de Especies M5ltiples
 

En afios recientes considerable atenci6n ha sido enfocada sobre las
 
pesquerlas de especies multiples y las evaluaciones del "stock" de
 
especies mfiltiples. Los modelos convencionales, tales como el modelo de
 
Beverton -Holt y el modelo de producci6n sobrante, fueron originalmente
 
desarrollados para aplicarlos a poblaciones de especies individuales.
 
Ya que las especies no viven aisladas de otras especies en la pesquerla
 
o en el ecosistema, o ya que muchos artes pesqueros explotan m~s de una
 
-y con frecuencia muchas- especies al mismo tiempo, se han realizado
 
esfuerzos para modificar los modelos convencionales para incluir los
 
efectos de las interacciones entre especies, tales como competencia
 
por comida y espacio y las relaciones depredador/presa y la explotaci6n
 
de muchas -o varias- especies por el mismo arte. Al mismo tiempo, se le
 
estg dando m~s atenci6n a los modelos que no asumen tasas constantes de
 
supervivencia a trav6s del ciclo de vida y a los modelos que permiten
 
variaciones al azar en las tasas de reclutamiento, crecimiento y
 
mortalidad. Aunque 6stos representan avances importantes en la
 
evaluaci6n, los modelos son diversos, complicados, y requieren una gran
 
cantidad de datos, m~s de los que estan generalmente disponibles incluso
 
en los palses desarrollados, sin mencionar los que estgn en vlas de
 
desarrollo.
 

Aun cuando esta Gu'a describe los requerimientos de datos y los
 
m~todos de recolecci6n que se relacionan con las evaluaciones de la
 
unidad de "stock" (especies individuales), debe ser enfatizado que estos
 
datos tambi~n pueden ser usados para pesquerfas de especies multiples.
 

3.3 Informaci6n Sociocultural
 

3.3.1 Introducci6n
 

Como se mencion6 en el Capiltulo II, la informaci6n sociocultural
 
tiene una doble funci6n: facilita la recolecci6n de datos biol6gicos y
 
econ6micos y .s un elemento clave en la toma de decisiones sobre
 
desarrollo y administraci6n. En este Capitulo las clases de informaci6n
 
necesarias se identifican y dividen en tres categorfas generales. Las
 
necesidades de datos en cada categorla son enumeradas y referidas de
 
acuerdo a la secci6n en el Capitulo IV donde son descritas en detalle.
 

3.3.2 Tnformaci6n General Bgsica
 

Se requiere informaci6n sociocultural general con el fin de cntender
 
la estructura y funci6n de un sistema pesquero de pequefia escala (ver
 
Figuras 3 y 4). Si se pretende que las intervencioner en la pesquerfa
 
sean un dxito, 6sta informaci6n es crucial. TaI vez el dato
 
sociocultural bsico m~s necesario es aquel concerniente a la
 
identificaci6n de grupos (4.2.2.1). Si parece que los pescadores
 
pertenecen a grupos distintos (por ejemplo, grupos lingilsticos,
 
relJgiosos o 6tnicos), es necesario determinar d6nde se localizan y los
 
gtddos de tensi6n intergrupal que existen entre ellos (4.2.2.2). Con
 
frecuencia, el disefio de los proyectos de desarrollo va a ser
 
influenciado por las diferencias entre los grupos; si los grupos son
 
identifi:ados durante las etapas tempranas del planeamiento, serg posible
 
estimar, m~s realfsticament6, los costos del proyecto (Cochrane, 1979).
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Despugs de que los grupos han sido identificados, debe determinarse
 
el nmero y la localizaci6n de los participantes potenciales del
 
proyecto dentro de estos grupos (4.2.2.3). En este momento tambign es
 
posible obtener informaci6n concerniente a los canales tradicionales de
 
comunicaci6n (4.2.2.4), los cuales van a facilitar otros programas de
 
recolecci6n de datos asl como mejorar la comunicaci6n de los cambios
 
propuestos (Pollnac y Sutinen, 1980 ). En este momento las necesidades
 
de informaci6n incluyen I) nivel de desarrollo de las comunidades en
 
estudio (4.2.2.5), 2) estructura ocupacional de la regi6n en estudio
 
(4.2.2.6), 3) nmero de pescadores de pequefia escala, tanto empleados
 
como desempleados (4.2.2.7), 4) disponibilidad de ocupaciones
 
alternativas para los pescadores (4.2.2.8), 5) distribuci6n temporal
 
del esfuerzo pesquero (4.2.2.9) y 6) conocimiento local acerca de la
 
pesca y de los peces (4.2.2.10).
 

3.3.3 Estructura Social de la Ocupaci6n
 

Si se toma la decisi6n de aumentar la producci6n mejorando la
 
eficiencia tecnol6gica sin aumentar el nmero de pescadores, se hacen
 
esenciales los requerimientos de informaci6n indicados por la Figura 4.
 
Bgsicamente, lo que se requiere es un anglisis de la estructura social
 
de la ocupaci6n de la pesca y de su posici6n en la estructura social ee
 
la comunidad. Los datos requeridos incluyen 1) tipos de arte pesquero y
 
patrones de propiedad (4.2.3.1), 2) tamafio y composici6n social de la 
tripulaci6n (4.2.3.2), 3) criterios para la selecci6n de la tripulaci6n 
(4.2.3.3), 4) grado de mobilidad ocupacional (4.2.3.4), 5) tipos de 
interacci6n entre los miembros de la tripulaci6n y entre el propietario 
y la tripulaci6n (4.2.3.5), 6) grado de especializaci6n ocupacional 
dentro y fuera de la embarcaci6n (4.2.3.6), 7) relaci6n de los grupos 
pesqueros con otros grupos sociales7 en la sociedad (4.2.3.7) y 8) la 
distribuci6n local de la riqueza y del poder (4.2.3.8). Esta 
informaci6n tambien es valiosa si el ndmero de pescadores en la 
comunidad aumenta pero la tecnolog'a permanece relativamente inalterada.
 

3.3.4 Innovaci6n, Preferencia Ocupacional y Capacitaci6n
 

La informaci6n concerniente a intentos previos para introducir
 
innovaciones, su tipo y su aceptaci6n, tambien debe ser recopilada en
 
este momento (4.2.4.1) como una manera de evaluar el potencial para el
 
cambio, lo mismo que como una de las maneras m~s efectivas para su
 
realizaci6n. En esta etapa del proyeto, tambien pueden evaluarse las
 
actitudes hacia el riesgo, cambio e inversi6n (4.2.4.2). Estas van a
 
ser variables importantes que van a considerarse en el anglisis de
 
costos y beneficios de las diferentes alternativas tecnol6gicas.
 

7La riqueza se refiere a cosas diferentes en diferentes sociedades
 
(Cochrane,1979; Foster, 1973). En algunas, un hombre rico es uno con
 
muchos hijos; en otras, la riqueza es equiparada con el tiempo libre
 
para cumplir con las obligiciones sociales, mientras que en otras es
 
equiparada con la posesi6n de ciertas cosas materiales (por ej., oro,
 
im~genes, fiames (tubgrculo comestible), ganado, etc.).
 

http:4.2.2.10
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Despugs de que la tecnologfa m~s apropiada es seleccionada, es
 
importante evaluar las percepciones de los individuos y grupos que ser~n
 
afectados, con respecto a los cambios esperados que seguir~n. Con
 
frecuencia la nueva tecnologla es solo uno de los muchos cambios
 
considerados. Por ejemplo, si los costos de la tecnologfa requieren que
 
el cr6dito sea provisto, entonces los m6todos esperados para la
 
extensi6n del cr6dito tambi6n necesitan ser evaluados antes de su
 
introducci6n (Pollnac, 1980).
 

Si se reclutan pescadores nuevos a la ocupaci6n, deben evaluarse las
 
actitudes de los no pescadores hacia la pesca (4.2.5.1). Si los
 
pescadores potenciales nuevos requieren capacitaci6n y hay un grupo de
 
individuos que quieren convertirse en pescadores, entonces deben
 
compararse los costos sociales y econ6micos y los beneficios de t~cnicas
 
alternativas de capacitaci6n. Este anilisis debe reconocer la
 
importancia de usar las t6cnicas de capacitaci6n localmente aceptables
 
para adultos. Se ha reportado que los esfuerzos de capacitaci6n han
 
fallado por razones tan triviales como organizaci6n inapropiada (Foster,
 
1973). Tanto el reclutamiento como la capacitaci6n de nuevos pescadores
 
deben ser tratados como innovaciones que requieren informaci6n de los
 
tipos enumerados seguidamente.
 

En el caso donde los recursos necesitan ser administrados, la
 
informaci6n a que se hizo referencia anteriormente (tal como ocupaciones
 
alternativas para los pescadores y niveles de destreza) va a permitir
 
seleccionar mis f~cilmente los procedimientos administrativos
 
apropiados. Sin embargo, va a ver necesario obtener informaci6n
 
concerniente a las actividades de los pescadores hacia la pesca en
 
comparaci6n con ocupaciones alternativamente potenciales (4.2.5.2), lo
 
mismo que sus actitudes hacia cambios en el ingreso (4.2.5.3). Las
 
estrategias administrativas propuestas (tales como restricciones del
 
arte, vedas o ifinites de talla) tambien deben ser tratadas como
 
innovaciones qie requieren la informaci6n especffica enumerada abajo.
 

A como los cambios son introducidos, es importante evaluar las
 
formas en las cuales los siguientes atributos de los cambios son
 
percibidos por los pescadores: 1) complejidad (4.2.5.4); 2)
 
compatibilidad (4.2.5.5); 3) ventaja relativa (4.2.5.6); 4) comprobaci6n
 
(4.2.5.7); y 5) observabilidad (4.2..8), (Rogers y Shoemaker, 1971;
 
Pollnac, 1976). Los atributos individuales asociados con la
 
innovabilidad (4.2.5.9) tambi6n deberfan ser evaluados en este momento
 
como un medio de identificaci6n de los individuos que van a servir como
 
sujetos apropiados para prop6sitos de demostraci6n.
 

3.4 Informaci6n Econ6mica
 

3.4.1 Introducci6n
 

Algunas de las razones m5s importantes, para obtener informaci6n
 
econ6mica referente al sistema pesquero, pueden ser establecidas en
 
t~rminos generales. Estas incluyen la necesidad:
 

1) de entender c6mo funciona el sistema;
 
2) de evaluar el potencial de la pesquerla para proveer proteina y
 

empleo;
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3) de estar en capacidad de sugerir y evaluar el impacto potencial
 
de las intervenciones, i.e., de regulaciones y/o proyectos de
 
inversi6n;
 

4) de determinar el impacto del desarrollo de la pesquerfa sobre
 
otras ireas especialmente en el desarrollo de la pesquerla
 
industrial.
 

En el Capftulo I examinamos una serie de decisiones que tendriamos
 
que enfrentar al intentar ampliar el papel de la pesquerfa en el
 
suplemento de proteina. Se requiere una gran cantidad de informaci6n
 
para determinar s1 dicha meta es alcanzable, si las intervenciones
 
propuestas tendr~n el resultado deseado y si el proceso completo se
 
justifica. Cualquier intervenci6n particular podrfa requerir
 
informaci6n de muchas fuentes y la coordinaci6n de muchos Ministerios o
 
Departamentjs. Nos ocupamos (en este capitulo), de la informaci6n, de
 
los datos en el Capftulo IV y de los m6todos de recolecci6n en los
 
Capitulos V y VI, referentes a la responsabilidad de los Departamentos
 
de Pesca con respecto a la pesca de pequefia escala. Esta informaci6n
 
constituye la base para el disenho y evaluaci6n de proyectos. Ver a
 
Campleman (1976) y Engstrom (1974) para informaci6n detallada sobre
 
proyectos de inversi6n pesquera.
 

En esta secci6n del Capftulo III daremos una revisi6n m5s detallada
 
del funcionamiento de las fuerzas econ6micas y veremos por qug la
 
informaci6n sobre ellas es importante. Los resultades cualitativos del
 
simple uso de relaciones bioecon6micas sefialargn los requerimientos de
 
informaci6n. Veremos que los intentos para ayudar a los pescadores y a
 
los consumidores, para conservar el recurso y para racionalizar el
 
sector de capturas, generalmento estan en pugna unos con otros.
 

Mientras que todo el funcionamiento del sistema econ6mico estarg 
interrelacionado por los insumos hacia la pesca, por un lado y los 
consumidores de pescado, por el otro el enfoque principal se referirg a 
la operaci6n econ6mica solo en el sector de capturas. Para los 
prop6sitos de esta Gufa lo definimos como limitado a la compra de 
insumos por los pescadores, a los procesos de pesca o captura y a la 
venta de productos a los intermediarios o consumidores. No se busca 
explicar el an5lisis que es usado com6nmente para obtener esta 
informaci6n. Existen explicaciones detalladas en muchas fuentes que 
seran citadas. 

3.4.2 El Estado Bioecon6mico de la Captura
 

3.4.2.1 Acceso Abierto
 

Una pesquerfa de acceso abierto, es aquella en la cual hay libertad
 
de erItrar y salir -- libertad para un individuo de trabajar en la pesca 
o dejarla, dependiendo de ias oportunidades disponibles para 61. A 
causa de la oportunidad que ofrece esta ]ibertad, hay una tendencia de 
las pesquerfas de acceso abierto a sobreexplotar el recurso en un 
senti.do econ6mico. Existe una tendencia, desde el punto de vista de 
la sociedad, y no des-le el punto de vista del pescador individual, para 
usar mayor mano de obra y capital en la captura del pescado, que sea 
deseable. La nueva inversi6n persiste hasta que el costo total de la 

http:senti.do


38
 

captura de pescado es igual al ingreso total que recibe el pescador por
 
todo el pescado durante ese afio. Esto puede ocurrir a la izquierda de,
 
en, o m~s al! del RMS (Figura 2). Vamos a examinar como se desarrolla
 
una pesquerfa de acceso abierto alrededor de un recurso recientemente
 
explotado y c6mo las decisiones de los individuos conducen a
 
sobreexplotaci6n econ6mica y tal vez biol6gica.
 

Cuando una pesquerfa es nueva, 6sta representa para la gente una
 
oportunidad de obtener mejores ingresos de los que percibfan en otros 
empleos. Los individuos ingresai en la pesquerfa con la esperanza de 
recibir mejores ganancias (o por lo menos igual de buenas) por su 
trabajo y dinero invertido, que lo recibirfan8en la oportunidad m~s 
cercana a esta, de mejorar empleo o inversi6n . Si las condiciones 
econ6micas locales, regionals o nacionales son tales que ]is ingresos 
actuales son generalmente hajos, entonces los ingresos "normales" que se 
podrfan obtener en los otros empleos pueden ser sin6nimos de agricultura 
de subsistencia o desempleo rural o urbano. Si asumimos que el precio
 
unitario de venta de solo una especie de pescado permanece constante, a
 
pesar de la cantidad vendida al intermediario v que todas las
 
operaciones pesqueras son las mismas, entonces la Fiura 6 representa
 
una imagen simplificada de dos de las muchas alternativas que podria 
enfrentar una pesquerfa nteva de acceso abierto, a trav6s del tiempo. 
Se muestra el ingreso total anual (captura multiplicada por su precio) 
recibida por venta de pescado y el costo total anual de la captura de 
pescado (esfuerzo myitiplicado por el costo por unidad de esfuerzo) en 
diferentes momentos . Discutiremos primero la situaci6n C, la cvuiL se 
representa por medio de las lineas oscuras. 

Al inicio hay una gran cantidad de pescado que puede ser capturado 
por relativamente pocos pescadores. 'sta cantidad es incluso mayor que 
la cantidad de producci6n excedente al rendimiento m~ximo sostenible, 
porque los pescadores estan reduciendo la poblac16n inicial total, y a 
la vez capttrando parte de la producci6n excedente. Al aumentar el 
nfmero de individuos que se dan cuenta de la oportinidad de mejores 
ingresos, mis se fiiician en la pesquerfa. A medida que mns personas 
empiezan a pescar, ia captura por unidad de esfuerzo empieza a declinar. 
Todavfa hay ganancias arriba de lo "normr al", digamos en C', pero menores 
que antes. En C'', por primera vez, el ingreso total de toda la 
pesquerfa es apenas Igual al costo total de capturar el pescqdo. En 
C'', el pescador promedio estA obteniendo solo el ingreso "normal". 
Debido a la tardanza en la reacci6n aparente del "stock" a la pesca y 
debido a la dificultad en vender botes y aparejos de pesca, hay afios de 

8 Aqui se aprovecha la oportunidad para Indicar aquellos de los quo se 
puede sacar ventaja. Pueden existir muchas barreras-culturales, 
educacionales o sociales-que impidan hacer un adecuado seguinilento de 
ias oportunidades. Por ahorai vainos a astimir que no existen tales 
barreras para ingresor en a pesquerfa. 

9 Aqu{ usamos "esfuerzo" para hidicar el esfuerzo noniinal como el. n~mero 
total de dfas de pesca de tat modo q, e exista una correlaci6n entre el 
esfuerzo nominal y el numero de personas en l a pesquerfa. Se asume que 
el costo por unidad de esfuerzo es constante. 
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desequilibrio en los cuales los costos totales exceden lo que los
 
pescadores reciben por el pescado (e.g., punto C"'). Despu~s de un
 
tiempo, en nuestra pesquerfa simplificada se alcanza un aparente
 
equilibrio (en CI).
 

La tasa inicial de reacci6n de los que ingresan a la pesquerfa
 
depende de haber recibido un ingreso que se percibe como superior al
 
normal. Por ejemplo, si sus ingresos han sido superiores al nivel de
 
subsistencia y si el m~todo de pesca usado fue m~s costoso que en el
 
caso antes descrito, la reacci6n puede haber sido bastante diferente.
 
Se usr. como ejemplo la situaci6n A representada por la linea con
 
circulos en la Figura 6. Notese que el nivel de equilibrio de ingreso
 
total (y, por lo tanto, captura) alcanzado en el punto A1 estg m~s
 
arriba que el alcanzado en CI. No obstante, en el punto AIel ingreso
 
total anual de la pesquerfa es igual al costo total anual.
 

La Figura 7 compara el ingreso anual y los costos anuales de un
 
pescador promedio que opera independiente con los puntos C' y CI,
 
respectivamente. Los costos de operaci6n son los mfsmos bajo ambas
 
situaciones; sin embargo, el ingreso difiere sustancialmente. En C' el
 
ingreso del pescador promedio es superior a lo "normal" y est9
 
conformado por dos conceptos: la rentabilidad que serfa capaz de
 
obtener en otras actividades (su costo de cportunidad de pescar), y por
 
otra parte de la porci6n de beneficios que percibe la totalidad de la
 
industria (en C' el ingreso total excede al costo total). Sin embargo,
 
en el punto de equilibrio CI, estas utilidades se pierden. El pescador
 
promedio, dada nuestra suposici6n de firmas similares, est- ganando
 
exactamente el costo de opqptunidad de su empleo y el costo de
 
oportunidad de su capital neto .
 

La existencia en C' de beneficios de la totalidad de la industria 
pesquera, como en todos los puntos antes de C'' , habrfan atraido m~s 
gente gente a la pesquerfa. El esfuerzo mayor sobre el recurso 
disminuye gradualmente las tasas de captura y, consecuentemente, las 
ganancias que cada pescador racue. La gente habrfa continuado entrando 
a la pesquera hasta que no existferan ventajas para hacerlo. 

Los puntos A1 y C! pueden considerarse como puntos en la curva de
 
rendimiento on equilibrio (ingreso total). La Figura 8 muestra dos
 
puntos de equilibrio bioecon6mico y las curvas de su costo total
 
asociado (de esfuerzo). (ver Anderson, 1977). D6nde se localizarg un
 

10Los economistas se 
refieren a este ingreso "normal" disponible en
 
otras ocupaciones, come el costo de oportunidad. El costo de
 
oportunidad de pesca son las ganancias preestablecidas disponibles en
 
el siguiente mejor uso del trabajo y dinero de una persona. El costo
 
de oportunidad es una medida mtiv 6til que ayuda a explicar por qu6 los 
individuos cambian ocupaciooes y/o inversiones. Puede s2r usado, por
 
ejemplo, para predecir el suministro de mano de obra para una 
industria. La ausencia de emplco alternativo, y oportunidades de
 
inversi6n, es una indicaci6n de que la gente persistir5 en su trabajo/
 
inversi6n, a pesar de los ingresos a nivel de pobreza. Smit', (1979) 
examina esto en relaci6n con temas dc pequeia escala.
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Figura 6. Dos cursos posibles de explotaci6n de una pesqueria no reguada. 
En la situaci6n C el
 

precio del pescado es 
ms alto, el ccsto por unidad de esfuerzo es menor y el ingreso a la
pesquerfa cesa ms tarde que 
en la situaci6n A. La captura en equilibrio en la situaci6n A,

A1 , estg m~s cercana al RMS que la ceptura en equilibrio en C, C Ning5n equilibrio es

perfectamente estable. 
 Las ganancias totales de la industria son cero tanto en AI 
como en C
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punto de equilibrio relativo al RMS depende de la capacidad reproductiva
 
del recurso, de la mortalidad en la pesca que se ocasion6 en el recurso
 
una unidad de esfuerzo nominal, del precio recibido por el pescado y del
 
costo del esfuerzo.
 

Recuerde que estos costos incluyen una rentabilidad "normal" en la 
Figura 7. Fn general, si el recurso tiene una tasa reproductiva baja, 
si el esfuerzo nominal tiene un gran impacto sobre la mortalidad por 
pesca, o si el precio del pescado es alto y el costo del esfuerzo 
(incluvendo la rentabilidad normal) es bajo, entonces es muy posible que 
el punto de equilibrio bioecon6mico se localize m5s allg del RMS. 

Asumamos que la pesquerla se encuentra en un grado de
 
sobrexplotaci~n biol6gica y econ6mica (punto C1 en la Figura 8). es
CI 

indeseable en un sentido biol6gico, porque la producci6n excedente es 
menor de lo que podria ser. Del mismo modo, el tamaiio del "stock" en 
equilibrio es menor, y por lo tanto m~s susceptible a los efectos del 
ambiente y/o a las variaciones del reclutamiento. Esto no se presenta 
en A1 . Las condiciones ecou6micas en CI tambi6n son indeseables, pero 
esto tambien ocurre en C Desde el punto de vista de la sociedad, se 
estgn usando muchos recurpus productivos para producir pescado. 

Examinemos la reacci~n de esta pesquerfa sobreexplotada al cambio en
 
1) el precio del pescapF; 2) el precio de tin insumo (combustible) y 3) 
un cambio tecnol6gico . Si despu6s de una campaia promoviendo el 
consumo del pescado, el precio del pescado fuera a aumentar, la curva de 
ingreso total en la Figura 9 se desplazarfa hacia arriba (precio nuevo 
multiplicado por la captura). Aparecerfa una brecha vertical entre la 
nueva curva y el costo en el equilibrio anterior, C . Las ganancias 
totales de In pesqueria se volverfan otra vez disponibles. Para sacar 
ventaja de esta ganancia, los pescadores pescarfan m5s y nuevos 
pescadores iingresarfan a la pesquerfa. La captura por unidad de 
esfuerzo decaerfa y las gananclas desaparecerfan gradualmente. Despugs 
de un perfodo de ajuste ser5 alcanzado un nuevo equilibrio en C2. En C 
el recur:.o es todavfa mros sobreexplotado en ambos sentidos. La cantidag 
de hombres y dinero en la pesquerfa es mayor que antes y la poblaci6n de 
peces es menor. La figura 9a muestra un flujo menor de pescado como 
resultado de1 aumento del precio. Puede obtenerse una inL~caci6n 
aproximada de que la captura ha sido reducida, dibujando una lfnea 
vertical del. nuevo eqiiilibrio en C2 hacfa abajo hasta la anterior curva 
de Ingreso total sostenido. El pescador promedio en C2 no esti mejor 
que en C . A l]rgo plazo, los consumidores que terminan pagando m~s por 
menos pescado, estan peor.
 

Las Figuras 10 y 1Oa muestran In respuesta de largo plazo de la 
pesqueria como industria a i atimento en el costo de un insumo. Si 

Los economistas reconocerin Ias limi taciones impuestas poar In lfnea 
recta de la funci6n de costo total. Para los prop6sitos alcanzables, 
las respuestas a ls camblos en los eompios sern mostrados como 
camblos en ]a 1Tnea recta, mientras que el texto discut-Irg impactos 
diferenctales, sugiriendo dliferentes costos de oportunidad y rentas 
inframarginal es. 
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Figure 7. Ingreso total anual y costos totales para un solo pescador
 
promedio en la situaci6n C. En C' el. pescador gana m~s que los ingresos

"normales" para el dinero y trabajo invertidos. En CI su ingreso es 
iqual a sus costos. Sus costos incluyen el costo de su percepci6n de la 
oportunidad y su dinero y tiempo. En este ejemplo, todos los costos son 
considerados independientes del. valor de la captura. De otro mode, los 
costo-, en C' serfan mayores que aquellos en C (ver 4.3). 
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Figura 8. Dos casos de sobreexplotaci6n econ6mica. En A no hay sobreexplotaci6n biol6gica,
 
mientras que si la hay en C . En ambos casos las ganancias totales de la industria
 
son cero. El costo por uniAad de esfuerzo pesquero nominal es mucho mayor a lo
 
largo de la linea A que a lo largo de la linea C. El flujo de pescado al consumidor
 
es el mismo en cada caso.
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Figuras 9 v 9a. Respuesta de largo plazo de una pesqueria econ6mica y
 

un aumento en el precio del pescado. A
biologicamente sobreexplotada a 


corto plazo las ganancias totales de la industria aparecer~n directa

mente arriba de C I, atrayendo nuevos pescadores y aumentando la cantidad 

de pesca por parte de aquellos que ya estgn en la pesqueria. Eventual

con mayor sobrepesca ymente se establecerg un nuevo equilibrio en C 2 


mayor sobreinversi6n de gente y dinero en la pesqueria. Adem~s, el flujo
 

dc pescado al mercado serg menor en C2 . (Figura 9a)
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Figura 10 y 10a. 
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Respuesta de 
largo plazo de una pesqueria econ6mica y biologicamente
 
sobreexplotada a un aumento en el precio del combustible. 
A corto plazo

habri menos esfuerzo sobre los -stocks- a medida que los pescadores,
 
ya sea dejan la pesquerfa, pescan menos, pescan m~s cerca de la 
casa
 
o cambian los mtodos de propulsi6n. El -stock- se recobrarg en algu-n

grado y la captura por unidad de esfuerzo nominal aumentarg. Se
 
establecerg un nuevo equilibrio 
en C3 con cero ganancias totales para la
 
industria pero con un flujo mayor de pescado al mercado.
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Figura 11 y Ila. Respuest; de largo plazo de una pesqueria econ6mica v
 
biclogicamente sobree.Tplotada a ",na regulaci6n de aumento en el tamafo 
de !a malla. A corto plazo, la presi6n sobre los "stocks" disminuiri a
 
medida que el arte menos eficiente captura menos y en promedio, peces 
mns viejos. A medida que el "stock" se regenera, aparecerin las
 
ganancias totales de la industria. Pescadores nuevos entrar~n o
 
pescadores antiguos reentrargn a la pesquerfa. El nuevo equilibrio en
 
C4 muestra una cantidad mayor de esfuerzo nominal empleado, mayor

rendimiento sostenible (Figura lia) y mayor pero igual ingreso total y
 
costo total de pesca.
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asumimos quo ,I insumo es combustible (aunque podria bien haber sido 
hielo o carnada), entonces el costo promedin de un dfa do pesca 
aumentaria. Nosotros indicamos esto en nuestra imnagen del sector de 
captura, girando la curva do costo total hacia arriba y lhacia la 
izquierda. Inmediatamente se crea una condici6n temporal en Ia cual el
costo total de pesca excede Ios ingresos totales. Dado que estamos 
usando una medida nominal del esfuerzo, la figura muestra una reducci6n 
en el niimero do das dedicados a pescar o on eA numero do pescadore;. 
Podrramos argumentar que algunos pescadores se dan cuenta do quo este 
costo mayor reduce su ingreso por debajo de su costo de oportunidad de 
pesca, por ej. ellos tienen oportunidades alternns que les ofrecen una 
rentabilidad mayor: por consiguien te, abandonan la pesque ria. La 
respuesta actual tiende a ser inucho mis cmpl icada. Ellos pueden, como 
grupo, poscar mis cerca del puerto o sust ituir la energfa con velas a 
cambio de Ia energfa do los motores. Sin embargo, se puede argumentar 
con seguridad que en ei grado en que Ai i'o de combustible este 
correlacionado con Ai osfuerzo efectivo, un meior uso de combistible 
significaria menor presi6n sobre el recurso. El resnitado de largo 
plazo de cualquiera de estas alternativas (mostrado cnme C ) es que eA 
tamaijo del "stocl' el flubo de pescado aT mercado anumenta. Cono 
podriamos esperarlo, los pescadores quo se mantienen no estin me jnr ilue 
antes. La mezc1a do capital v trabal puede haher cambjado pero, coino 
se muestra en la figura, Ia cantid(ad total invertId habria anmentado. 

Un aumento on eA costo de Ia captura do una cant idad dada do 
pescado, tamhi n puede ser ocasionada por Ia imposici6n de regulaciones 
de tipe biol6gico, tales come aquellas que limitan el tamafio en el 
momento de Ia primera captura. Tales regi amentaciones causan Ia 
adopcin temporal de tin sistema ineficiente de captura. Sin embairgo 
alcanzan algiln beneficin bio, 6 g ce. El eferto a largo pl zi de la 
adopci6n ohli[gataria do usnr redeos con iiiavor ahertiura de Ia mall. puede 
verse en Ias K'iras 1I y I Ia. Fn este Uo mpiO Ins efertos a corto 
plazo son enos bvi¢s qie Ins afectna de a rgo plazo en In maworfa de 
estos casos . Debido a que i nicAlmento Iraptera por dfa esia reducida, 
Ia gente puede, ya sea nbandoner Ia pesqerfa inmediatanente n tra.r ido 
pescar por perfodos m,, largos. El ammento en el tamao d( Ia abertura 
de la malla de 1a red usada por menns pescadores, resuIta en una pros in 
signi ficat ivamente menor sabre Ai rucurso. Cradunlmente, t anLo el 
nmero come ei rnma doe Ins pe(:,es (aptlratdi aumento .Finalmente las 
ganano ias rap;arec:en y Ia gento vim lye a l a pesqmerfa. la, ianrlas 
existen i U(lt: ,IH A .it(Vi(,ii de orto SmnpiementeT[vel nominal, 
porque ei rerso u tenidl una nport"nd(1d do rejuvorocerse. El nivel 
d10 esfnerzo nominali aumenLa Vasta (lie 1a'i g;anaicas tlesall'ieell en el 
nuevo equilibri a C. En un senl[do , os to rompli ado( gripo do (liiim ;|s 
puede ser compard('0 COn tila ff)o ma ()hi igtartrla de ahorros: (!I roa ;lnmo 
actual se cletiune, por in que in oort; (N;ostoelh ) mayor ,sta 
disponible dlespu6e;. in ndbirgi, on C4 la, ,ma invs in iia,.,0r apor 

in ) p,.]i m gparte deo soci11(l,' e n p rk v pns 1t omen ,, iey n; i s vn 
pescando. Y miitai ; (qle 50 h, (hu ;) ihi I?:ro I (';ilt iad dW p eado( 
ofrecida en el mercadn a tin myo aiivel, In; p ;;ca'idoro,.; individlual(, , 
como en todas Ias situaclones antes (0scr i tas an t r arinient e, no se halt 
beneftilado. La ganancla toi al do Iai indm; IVria ovs cero. 
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Sin necesidad de dibujar las Figuras 9, 10 y 11, podemos ver los
 
resultados de situaciones opuestas, la cafda de precios, los costos
 
menores del esfuerzo nominal y de aparejos de pesca que sean
 
biol6gicamente ms efectivos, -empezando con el nuevo equilibrio 3'
 
trabajando hacia atrs. Debemos tomar en cuenta que todos estos
 
equilibrios son por naturaleza de largo plazo y son el resultado final
 
te6rico de las dingmicas de corto plazo que reflejan los ajustes de las
 
firmas y del "stock".
 

3.4.2.2 El Alquiler y los Propietarios del Recurso
 

La "ganancia total de la industria, por encima del costo de
 
oportunidad", es usualmente denominada el alquiler del recurso. Este
 
alquiler puede concebirse mas f~cilmente como la cantidad total anual
 
que un propietario del recurso podria cobrar a aquellos que usan sus
 
"stocks". En algunas sociedades tradicionales en el Pacifico, los
 
recursos de pesca son propiedad de ciertas comunidades costeras. Estas
 
comunidades alquilan los derechos de pesca a otros, a cambio de bienes y
 
servicios.
 

Con fines explicativos, imaginemos el propietario de un recurso y
 
asumamos que confronta una situaci6n en la cual hay sobrexplotaci6n
 
biol6gica y econ6mica de su recurso. Empezando en una posici6n, tal
 
como C1 en la Figura 8, si 61 fuera a cobrar una tasa pequefa por libra
 
de pescado capturado, algunos pescadores se verran obligados a abandonar
 
la pesquerfa; sus costos habrfan aumentado mientras que el precio que 
ellos habrfan recibido permanecerla igual. Despu6s de un tiempo el
 
propietario tendrfa tin "stock" de pescado mis o menos mayor que el que
 
existla en C y menos pescadores queriendo pescar. Si continuara
 
aumentando caha afio el precio por libra capturada, el esfuerzo se
 
reducirla m~s. Consecuentemente, e. recurso se recuperarla por s! solo,
 
hasta un nivel donde podria ser susceptible de captura en el RMS. En el
 
RMS 61 es rea en capacidad de recolectar un alquiler anual
 
considerable . Adem5s, habrfa significativamente menos pescadores 
pescando. El propietario podrfa proseguir esta politica de aumentar el 
derecho de captura hasta que maximice su renta en el RIE. 

Los mismos resultados se darfan si el due~io del rei:urso gravara o
 
cobrara por esfuerzo, siempre que el esfuerzo est6 directamente
 
relacionado con la mortalidad de la pesca (por ej.: esfuerzo efectivo).

Del mismo modo, 61 puede Ilevar a cabo una subasta y recibir .a oferta
 
de los pescadores por el privilegio de pescar y capturar una cierta
 
cantidad de pescado. En otras palabras, 61 tiene la opci6n de
 
controlar, directa o indirectamente la cantidad pescada cada afio
 
(esfuerzo efectivo).
 

Por supuesto el dueio incurrirla en costos administrativos. Habria 
costos de investigaci6n, administrativos, cuotas de negociaci6n y 
legales y costos substanciales de controlar. Estos podrian d'ferir 

12La cantidad depende de los factores con 
que estamos familiarizados:
 
el precio del pescado, la productividad Ie recurso y los costos de
 
pescar.
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dependiendo de los m~todos que fueron escogidos para recolectar el 
alquiler. Despu6s de unos pocos afios iniciales sin ganancia, 61 puede 
ser capaz de financiar estos costos del alquiler recibido. Estos 
alquileres aumentarfan a medida que el "stock" se autorecupera desde, el 
punto de acceso abierto C , a trav6s del RMS, al RME. El proceso de 
reducir el esfuerzo puedt Ilevar muchos afios y, dependiendo de todos los 
factores envueltos, los costos administrativos pueden exceder la3 rentas 
en el RMS y, posiblemente, incluso en el RME. Si hubiera un propietario 
del recurso que decidiera recolectar los alquileres que se le deben, 61 
deberla estimar la magnitud del alquiler y compararla con los costos 
administrativos estimados. 

Si existe o no tal propietario es una pregunta legal, incluso
 
constitucional, que tiene implicaciones para la disposici6n del alquiler
 
y para la magnitud v,distribuci6n de los costos administrativos y
 
ciertos otros costos. Si la sociedad es considerada la propietaria y el
 
gobierno puede y actia en su favor en la recolecta del alquiler, surgen
 
entonces preguntas m~s amplias sobre eficiencia y equidad.
 

Desde el punto de vista de la sociedad, la meta de eficiencia es
 
producir la cantidad de pescado, biol6gica y econ6micamente apropiada,
 
al costo minimo (Anderson, 1977). Este costo mfnimo se refiere al costo
 
de oportunidad de los recursos escasos usados para capturar el pescado.
 
El tratar de alcanzar el nivel de captura apropiado, tiene sus propios
 
costos. Ya hemos discutido los costos administrativos. Tal vez la
 
Sociedad incurrirg en costos adicionales menos obvios, tales como pagos
 
a los pescadores y sus familias con programas existentes de seguro
 
social. 0 tal vez, la Sociedad asumir'a algunos otros costos por
 
razones de equidad. Tal vez algunos de los alquileres deban ser usados
 
para readquirir (retirar) gradualmente botes y aparejos de pesca. 0 tal
 
vez deban ser desarrolladas oportunidades alternas de ingreso para 
aquellos que son desplazados ap&rte. Desde otro punto de vista, pueden
 
establecerse argumentos para reconocer la existencia de pescadores como
 
propietarios con derechos sobre un porcentaje de la captura anual. Esta
 
cantidad anual podria modificarse cada aio. Por ejemplo, los costos de
 
control podrfan ser reducidos estableciendo derechos individuales que
 
serfan reconocidos por los Jueces. El n~mero de pescadores con estos
 
derechos, o reconocimientos como poseedores de estos derechos, podrian
 
pasar del nimero que pesca normalmente, a algin grupo m~s pequefio
 
basado, digamos, en la participaci6n hist6rica. Una vez concedidos,
 
estos derechos pueden ser vendidos libremente, canjeados o comprados de
 
nuevo por el gobierno.
 

Existe una considerable zona intermedia donde la sociedad y los 
pescadores pueden compartir los alquileres. Es dudoso que muchos, si 
alguno, de los esquemas administrativos puedan triunfar sin dar 
incentivos a los pescadores. Se esperaria que el entusiasmo de los 
pescadores se disminuyerq ante cualquier esquema, en que se les pida
 
cambiar a~n los costos actuales por una rentabilidad futura incierta.
 

Los temas cr'ticos relacionados con el tratar de mejorar la
 
condici6n de una pesquerla de acceso abierto, ec'n6micamente
 
sobreexplotada, son muchos y nuy complicados. Muchos y diferentes
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esquemas administrativos se est~n usando y muchos m~s bajo discusi6n
13
 

En general, estos esquemas reconocen el intergs de la sociedad de velar
 
porque el recurso sea usado apropiadamente, inclusive sin discutir los
 
asuntos de la propiedad. (objetivo limitado) Luego ellos examinan la
 
eficiencia y los aspectos de equidad de quignes se benefician, entre la
 
sociedad, consumidores y pescadores, y quign paga los costos.
 

Vimos antes que la imposici6n de restricciones biol6gicas que no
 
controlan apropiadamente el esfuerzo total, solo pueden dirigirse a
 
algunos aspectos de estos problemas. Mientras que la cantidad de
 
pescado que fluye a los mercados aumentarg eventualmente a medida que el
 
"stock" se recupera, 
se incurre en costos administrativos, recursos
 
excesivos (embarcaciones, aparejos y hombres) que son derivados de otras
 
ireas m~s productivas de la economfa, y aquellos que no han sido
 
forzados a salir de la pesquerfa no estgn mejor que antes. Por supuesto
 
existe la opci6n de no hacer nada. Esta posibilidad no estg libre de
 
costos: sin embargo la condici6n econ6mica de los pescadores, continuarg
 
y muy posiblemenze se deteriore; el recurso que puede estar ya
 
presionado, serg explotado con m~s intensidad; los beneficios de un
 
mayor suministro de protefna de la pesquerfa se pierden; y el monto
 
anual de dinero denominado el alquiler del recurso, o las utilidades del
 
conjunto de la industria, que es igual al valor anual de la
 
sobreinversi6n en la pesquerfa (pero que no es libre de costos para
 
recolectar) s pierde para todos los usos. y, como veremos despu6s, el
 
precio del pescado es m9s alto de lo que podrfa ser.
 

3.4.2.3 Otras Opciones
 

Habiendo visto el caso de sobreexplotaci6n biol6gica y econ6mica,
 
examinemos una situaci6n de acceso abierto en la cual el recurso no es
 
todavfa pescado m~s all del RMS. Vamos a asumir que la pesquerfa est9
 
en un equilibrio en algn punto con el punto A en la Figura 12. El
 
"stock" permanente que puede producir A es mayor que el que produce

C1 ; de hecho mayor del que podrfa producir el RMS. El flujo de pescado
 
hacia el mercado es igual para ambos casos pero menor que el flujo en
 
RMS. Dadas nuestras suposiciones, hay menos pescadores en la pesquerfa
 
en A que en C1 Como en ninguno de los casos hay una ganancia indus. 
trial amplia que distribuir, los ingresos de esas pescas son los 
mismos. 

jHay tambi~n sobreinversi6n econ6mica de hombres y dinero en esta
 
situaci6n? Sf. Las garancias totales igualan los costos totales en A1
 
tal como lo hacen en CI . De hecho, dada la forma en que es dibujada la
 
Figura 12, los ingresos totales y los costos totales son aproximadamente

los mismos (nosotros medimos estos valores por distancias en el eje
 
vertical y no por greas). Sin embargo la cantidad de sobreinversi6n en
 
la situaci6n A, 01A, dadas la tecnologfa y su costo por unidad de
 
esfuerzo, es menor que en la situaci6n C, 01 Esto puede no ser claro
 
inmediatamente, especialmente desde que capacidad de ganancia
 

13Muchas conferencias internacionales han enfocado los m6ritos de
 
diferentes esquemas de administraci6n. Algunas de las contribuciones
 
estgn citadas al final de esta Gufa.
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individual de las unidades pesqueras es la misma en ambas situaciones.
 
Sin embargo, podemos ver que el cambio tecnol6gico que redujo los costos
 
de pesca (por unidad de esfuerzo nominal) ha beneficiado a la naci6n y a
 
los pescadores solo en el corto plazo. En el largo plazo hay un mayor
 
alquiler perdido en C1 que el que hay en A1.
 

Dependiendo de nuestras metas, pot ejemplo aumentar la utilizaci6n
 
del recurso o mejorar la condici6n de los pescadores, la creaci6n de un
 
alquijr puede ser vista ya sea como una herramienta o como una meta
 
misma . Como hemos visto, el alquiler es la diferencia entre el
 
ingreso total a la industria (a todas las unidades pesqueras), menos
 
sus costos totales. Se puede generar un alquiler a corto plazo
 
aumentando los ingresos totales. Los programas para estimular la
 
demanda o para establecer un mercado de exportaci6n, pueden aumentar el
 
precio recibido por los pescadores. Reduciendo los costos totales
 
tendrfa el mismo efecto para generar un alquiler. El alquiler tambi~n
 
puede obtenerse permitiendo el acceso a "stocks" nuevos, y probabiemente
 
m~s retirados, con el disefio de nuevos buques. Esto en efecto, redefine
 
todas nuestras figuras de producci6n en el equilibrio. Una vez que Oste
 
alquiler potencial est6 disponible, el esfuerzo y la utilizaci6n del
 
recurso empezargn a aumentar, como se muestra en la Figura 6.
 

Existen muchas situaciones en las que barreras nativas pueden
 
retrasar la mayor explotaci6n biol6gica deseada. Por otro lado, estas
 
barreras pueden trabajar en nuestro favor retrasando substancialmente
 
la p~rdida de los alquileres reci6n creados. Muchos proyectos de
 
administraci6n orientados a aumentar los ingresos de los pescadores han
 
sido establecidos de acuerdo a la existencia de barreras culturales,
 
educacionales (habilidades) o geogrficas (aislamiento, acceso), y
 
permitirgn mejorar los ingresos para aquellos involucrados en la pesca,
 
por perlodos largos de tiempo. Sin embargo, a largo plazo, sin alguna
 
medida de control; estas ganancias de la total-idad de la industria
 
desaparecern. La velocidad a la que esto ocurrirg depende de la
 
naturaleza de las barreras.
 

La Figura 13 muestra varios estados de equilibrio de largo plazo del 
sector de captura. Las tres lfneas rectas representan tres grupos 
diferentes de costos totales de esfuerzo nominal--cada uno representando 
un costo diferente pot unidad de esfuerzo nominal. A lo largo de la 
ifnea OA este costo por unidad es m~s alto; a lo largo de OC es m~s 
bajo. Hemos visto v discutido la situaci6n en C . En A y B1 
encontramos sobreexplotaci6n econ6mica pero no biol6gica. En RNE, YREB ecomcamnt A' B 
y ue C tenemos tres situaetones difer6ntes economicamente optimas. Dada
 
nuestra escasa meta de eficiencia-la cantidad de pescado biol6gica y
 
econ6micamente apropiada obtenida con el menor costo de extracci6n
 

En una pesquerfa la cantidad de alquiler actual o potencialmente 
disponible es una medida cuantitativa muy 6til. para evaluar las 
consideraciones que ser~n dadas a asuntos de no-eficiencia, tales como 
niveles de empleo dentro de la pesqueria, niveles de ingreso , 
distribuci6n de los ingresos. RHE es simplemente la combinac16n de 
rendimiento/esfuerzo del alqutiler potencial m~ximo. 

14 
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total--1 5 situaci6n en RMEB es mejor que en RMEA y es "mucho mejor" que
 
en RMEC.
 

La meta de invertir en artes m~s efectivos, por ejemplo, puede ser
 
caracterizada como tratando de moverse en la linea OA, a algfin punto en
 
la lfnea OB, incluso a tin punto en OC. Sin algin control, estas
 
inversiones, lenta o r~pidamente, conducir~n, a una nueva intersecci6n
 
con la curva de ingreso total en por ejemplo, B1 o C1. Mientras que el
 
cambio de A a B lleva mGs pescado a los mercados--asumiendo que el resto
 
del sistema de distribuci6n estg funcionando bien--deben evaluarse los
 
beneficios de una produccia, incrementada con respecto a: 1) la
 
cantidad de sobreinversi6n en la pesquerfa que ha crecido de R a R_, y
 
2) la condici6n econ6mica de un n6mero mayor de gente pescando en B 
.
 

El control de la cantidad de pescado capturado, con cualquiera de
 
los m~todos econ6micamente efectivos discut. Los anteriormente, detiene
 
la disipaci6n de los alquileres a lo largo de cualquiera de las lfneas
 
de costo en un punto cercano a la intersecci6n con la curva de ingreso
 
total. Para cualquiera de las situaciones dadas, este alquiler es mayor
 
donde las lineas oscuras de costos totales terminan en la Figura 13: se
 
disminuye a lo largo de las lfneas de puntos a medida que se acerca a la
 
curva de ingreso total. Sin informaci6n real sobre la forma y altura de
 
la curva de ingreso total, la curva de costo, la mezcla de capital y
 
trabajo que compone el esfuerzo y en el m~todo de compartir los
 
alquJleres, etc., es imposible alcanzar nada m9s que una evaluaci6n
 
cualiLativa general de cualquier acci6n. Por ejemplo, una inversi6n que
 
nos mueve desde el punto de acceso abierto A al punto B2 resulta en
 
menos pescado para los consumidores; probabkemente menos pescadores
 
pescando y la creaci6n del alquiler RB . Si todo este alquiler (menos
 
costos administrativos y otros costos) es retenido por el gobierno, las
 
ganancias de los pescadores restantes no cambiar~n.
 

3.4.2.4 Muchas Especies y Artes Mezclados
 

Hemos usado algunas suposiciones simplificantes en este anglisis
 
est~tico de largo plazo. Dos de estas implicaron que se captur6 una
 
sola especie de consumos llamada "pescado", aplicando el esfuerzo
 
producido por firmas o unidades de pesca similares. Por supuesto,
 
pesquerfas tropicales de pequefia escala explotan un gran niimero de
 
especies usando una variedad de combinaciones de bote, arte y hombres.
 

Estas unidades diferentes de pesca o tipos de firma difieren unas de
 
otras en su efecto sobre los recursos, lo mismo que en su operaci6n
 
econ6mica. Cada tipo captura un subgrupo diferente pero entrecruzados
 

150bviamente hay un RME diferente y, por lo tanto, 
una cantidad
 
diferente de captura econ6micamente apropiada por cada costo diferente
 
por unidad de esfuerzo. El punto de RME es definido gr~ficamente
 
donde la pendiente de una tangente a la curva es igual a la pendiente
 
de la lifnea de costo total. Es aquf que los costos marginales de,
 
digamos, un bote adicional en la pesquerfa, es igual al ingreso
 
marginal (o adicional) de ese bote para la pesquerfa.
 



55
 

con frecuencia, de todas las especies disponibles y tiene grados
 
variantes de control sobre la direcci6n del esfuerzo hacia especies
 
particulares. El esfuerzo efectivo que ejerce cada uno sobre una
 
especie particular, difiere como lo hace la talla promedio de pescado
 
que cada uno captura.
 

En las pesquerfas que explotan un ntmero muy grande de especies, con
 
frecuencia los precios son asignados a grupos de especies o a grupos de
 
especies de cierta talla. Estos grupos pueden o no tener caracterls
ticas biol6gicas similares. A las clases comerciales generalmente le
 
son asignados precios relativos con base en las preferencias gustativas
 
del consumidor. Estos precios relativos son generalmente estables, pero
 
pueden variar durante ciertas estaciones a medida que cambia la cantidad
 
capturada y la mezcla de especies, o antes de eventos tradicionales como
 
la Pascua. Durante estos perfodos el precio de todo el pescado puede
 
cambiar substancialmente. Consecuentemente, hay una diferencia en los
 
ingresos recibidos por cada tipo de firma y por todos los tipos de
 
firmas en el curso de un afio dado.
 

Cada tipo de unidad de pesca usa diferentes montos de capital y mano
 
de obra y en diferentes combinaciones. Esto resulta en diferentes
 
grupos de costos y, por Io tanto en respuestas diferentes a los cambios
 
en los precios de los insumos. Algunos costos variables estgn
 
estrechamente relacionados con la cantidad de esfuerzo nominal
 
ejecutado; otros, particularmente los costos de mano de obra, pueden
 
estar m~s estrechamente relacionados a la cantidad de mortalidad debida
 
a la pesca (esfuerzo efectivo). Los costos fijos de las diferentes
 
unidades de pesca reflejan, en gran medida, la cantidad de capital
 
invertido. Ellos incluven pagos de interns, depreciaci6n v alguna
 
proporci6n de costos de mantenimiento y reparaci6n.
 

Como resultado de toda esta variaci6n, la medida compuesta de esta
 
actividad biol6gica y e-c-nn6mica, la ganancia de una firma, difiere sobre
 
otros tipos de firmas. La ganancia dentro de un tipo de firma puede
 
variar substancialmente sobre las firmas individuales, reflejando
 
habilidades o experiencias diferentes.
 

Un tipo particular de bote, una clase de arte y la composici6n de la
 
tripulaci6n son frecuentemente usados por tod6s los pescadores dr una
 
comunidad particular, secci6n costera o isla. As! mismo, el grupo de
 
oportunidades alternas disponibles para los pescadores es, en mayor o
 

16La ganancia de una firma puede pensarsu como 
la ganancia anual de
 
contabilidad, por ejemplo, como la diferencia entre ingresos y costos
 
fijos v variables. Si fu6ramos a agregar a los costos fijos de la
 
firma una cantidad igual al costo de oportunidad de trabajo (el del
 
duefio) y capital, o substraer esta cantidad de las ganancias de la
 
firma, entonces las dilerencias a trav~s de los tipos de empresas
 
serfan mucho m~s pequefas. Si despu~s de haber agregado cadi costo de
 
oportunidad de la firma a sus costos fijos, los ingresos todavia
 
exceden todos los costos para muchas firmas, 6sta diferencia es un
 
indicador de la existencia de una ganancia de toda la industria que
 
atrae nuevos miembros.
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menor grado, condicionado por las circunstancias econ6micas de su
 
comunidad. Por lo tanto los cambios en la pesquerfa, ya sean o no
 
inducidos, tienen un impacto que no es ni geogr~fica ni econ6micamente
 
al azar. La informaci6n acerca de las diferentes caracterfsticas
 
biol6gicas, sociales y econ6micas de la operaci6n de las unidades de
 
pesca y su ubicaci6n, debe estar disponible antes de cualquier intento
 
de intervenci6n. An ms, la administraci6n de ambos, la biomasa total
 
y su valor en una pesquerfa de especies multiples, envolverg la
 
administraci6n de, y mn, probablemente, el manejo por unidades de pesca.
 
El punto aquf es que la informaci6n que es importante para, e importante
 
debido a las diferentes concentraciones de la gente y a *su actividad
 
pesquera, no debe ser obscurecida.
 

3.4.3 El Sistema de DIstribuci6n
 

Otra suposici6n usada antes, es que un precio de demanda constante
 
por pescado sin considerar la cantidad suministrada, raramente se
 
mantiene. Hay muchas m~s oportunidades para que el precio varie como
 
consecuencia de ambas, ya sea en la cantidad suplida o en la cantidad
 
demandada. Examinemos el flujo de pescado a trav6s del sistema y
 
observemos que factores determinan el precio.
 

La Figura 14 representa una producci6n de pescado y un sistema de
 
distribuci6n abstractos. Tres mercados estgn involucrados. En el
 
primer mercado los insumos variables (hielo, carnadq, mano de obra) y
 
los insumos fijos (motores, arte) son suplidos a los pescadores. Estos
 
son ofrecidos a los pescadores por proveedores que estgn incurriendo en
 
gastos para hacer esto. Los proveedores pagan alquileres de edificios,
 
servicios de importaci6n y los costos de oportunidad de su tiempo y
 
trabajo. Los pescadores compran estos insumos, los combinan con su
 
propio trabajo, riesgo y costos de oportunidad y los convierten en
 
esfuerzo pesquero. Ellos anticipan que de este proceso resultargn
 
consumos (pescado). Su demanda por insumos como hielo y carnada es
 
derivada de la venta anticipada del pescado a los intermediarios.
 

En el segundo mercado los intermediarios compran, transforman y
 
transportan el pescado fresco, e incurren en costos de uso de hielo,
 
furgones, edificios, congeladores; de asumir riesgos y perdiendo otras
 
oportunidades para su trabajo y dinero. La deuianda de pescado fresco
 
por los intermediarios de la pesquerfa de pequefia escala es derivada
 
de una anticipaci6n del ingreso en el tercer mercado, por ej, de la
 
venta de su producto procesado a los consumidores. Si asumimos
 
cualquier descomposici6n, vemos que la cantidad de pescado vendida es la
 
misma en los mercados dos y tres. Los precios por unidad pedidos por
 
los intermediarios son m9s altos para que ellos puedan cubrir sus
 
costos.
 

La cantidad de pescado que fluye del. sector de captura a los
 
consumidores, en un perfodo de tiempo, depende de muchas cosas; m~s
 
notablemente 1) del estado de los "stocks" de pescado y la naturaleza
 
del proceso de producci6n; 2) de la cantidad de pescado suministrado
 
(usualmente a los intermediarios) por la captura o por los subproductos
 
de la flota industrial; 3) de la cantidad demandada por los
 
consumidores; 4) de la existencia de imperfecciones en los tres
 



57
 

S 	 T p
F 	 0 E 

E 	 C S 
R 	 K C 

S AD 	 z 

Mercado 1: INSUMOS 

P 

0 
Mercado 2: PESCADO FRESCO P- D 

Ci C(kg.) 

0 
P2-	 D 

P1Mercado 3: PRODUCTO FINAL 

Ci C(kg.) 
Pi.gura 14. Un sistema de transporte anual simplificado de tres
 
mercados. Los pescadores compran insumos y producen esfuerzo nominal.
 
Esto resulta en cantidades de captura dependiendo del tamafio de los
 
"stocks" de peces disponibles. Note que la cantidad de pescado comprado
 
por los compradores primarios en el mercado 2 y vendido en el mercado 3
 
-S la misma (asumiendo que no hay p6rdidas de manipuleo), pero el precio
 
del intercambio es mayor en el mercado 3. El intermediarlo usa este
 
margin para cubrir costos de orcraci6n, riesgo y oportunidad.
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mercados; 5) del nivel de infraestructura (lugares de desembarque,
 
caminos, sistenias de transporte); y 6) de las p6rdidas de post-captura.
 

3.4.3.1 La Captura Industrial.
 

La pesqueria industrial puede afectar la pesqueria de pequeia escala
 
en muchos pi,tos, ayudando en algunos casos y obstaculizando en otros. 
El suplemento de instimos disponibles para los pescadores de pequefia 
escala, por ejemplo hielo v redes, es frecuentemente aumentado por la 
respuesta de los vendedores de insuftios a la demanda industrial. Del 
mismo modo, se construyen caminos, se ed-ifican mue-Iles y se suministran 
otros servicios, para ordenar el flujo de la captura industrial. La 
interacci6n de las dos fIct-is con el recurso pesquero ptiede ser muy 
complicada. Las acciones de cualquiera de las flotas scbre los mismos 
"stocks" tendr~n un impacto sobre el recurso disponible para la otra 
flota. Ambas pueden estar pescando los misinos "stocks", capturando como 
sub-producto aigunas de las especies objeto de los otros, o dirigiendo 
su esfuerzo a diferentes afios clase de la misma especie. 

Parte del rendliniento de la flota industrial, frecuenLemente el sub
producto del filtinio dia, encuentra su lugar en el flujo de captura 
fresca de los pescadores de pequefina escala. Con frecuencia los 
intermediarios encuentran mis conveniente y menos costoso llenar sus 
furgones con los sub-productos de, por ejeniplo, barcos camaroneros, que 
visitan algunos sitios d ispersos de desembarque. Un anilisis 
bioecon6mico apropiado de la pesqueria de pequeia escala debe tomar en 
cuenta todos estos efectos. 

3.4.3.2 Demanda del Consunildor 

La cantidad de pescado demnandada por los consuinidores en un perfodo 
de tiempo, estg relacionada con su precio, el precio de los substitutos, 
el nivel de ganancia de los consumidores v el. ninero do consumidores. 
En general., como los 6j.timos tres factores amientan, la cantidad 
demandada tanlbi n lo hace. l.a cantidiad de pescadc demandada disininuye 
cuando el precio amnienta. Esta relaci6n inversa es una caracterlstica 
de la bien conocida curva de demanda. La Figurn 15 imiestra una gr5fica 
idealizada dIe las curvas de oferta y denmanda de pescado de corto plazo. 
Note que los ejes e:;t~n rotti ados "Preclo" y "Cantidad de pescado. 
Una curva sencilla de deimmda piiede describir esta relacicn solo 
parcialmente. Los otros factores que afectan In demanda, por ej., la 
preferencia por pescado, el n:imero de consumidores, el nivel de ganancia 
de los consumidores, el prec:io de polio, etc., estin fuera de la 
escena. Si uno o ias de estos aumenta, pot ejeTnplo si aument6 el precio 
de todas las carnes, la nueva curva de demanda (rotulada Nueva) 
descansarla a la ierecha (arriba) de la anterior. Si uno o is de estos 
disminuve, la nueva curva de demanda descansarfa a la izquierda (abajo) 
de la anterior. 

Por supuesto, existen inuchas curvas de demanda. Podemos hablar de 
la demanda de corto plazo para todo el pescado, abarcando tn perfodo de, 
digamos, un afio. bhichos de e'tos factores camblantes, podrfan ser 
constantes en este caso y podrfan requerirse datos mensales. 0 podemos 
hablar de la demanda de largo pl.azo por tibur6n -a ba rcando, digamos, tn 
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Curvas de oferta y demanda de corto plazo. Esta figura muestra el efecto de los
 
cambios en otros determinantes de oferta y demanda (que no son precio y
 
cantidad) en las curvas de oferta y demanda. El cambio a una nueva curva puede
 
darse debido a aumentos en el precio de los sustitutos del pescado. Una nueva
 
curva de oferta podria definirse por estaciones en las que la pesca es
 
peligrosa.
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perfodo de diez afios. Los cambios en el ingreso del consumidor serlan
 
importantes en este caso. La naturaleza de los datos recolectados
 
determina io que podemos decir acerca de la demanda. Actualmente cuando
 
estimamos una relaci6n de demanda, empleamos todos los factores
 
importantes que determinan Ia demanda. Cuando representamos
 
gr~ficamente una curva de demanda, mostramos el elemento mis importante
 
que existe en la relaci6n-entre cantidad demandada y precio.
 

Una caracteristica importante de estas curvas es su inclinaci6n o
 
pendiente. Con todo lo demos igual, si la curva de demanda desciende 
muy r~pidamente desde la parte superior izquierda a la parte inferior 
derecha, indica que los consumidores son relativamente insensibles al 
precio del pescado: la cantidad total demandada no cambiari mucho a 
menos que haya una gran reducci6n en el precio. Si la curva de demanda 
es mis plana (horizontal), hay una gran sensibilidad entre los 
consumidores por el precio. Una medi dq de esta sensibilidad es llamada
 
la elasticidad del precio de demanda.
 

Si la demanda por pescado es inelistica, entonces on aumento de 
corto plazo en la oferta de pescado puede realmente resultar en ingresos 
de viaje menores para los pescadores. Por ejemplo, si hubiera solo un 
comprador de pescado y muchos pescadores con buenas capturas, en un dfa 
dado, el comprador podria ser inducido a aumentar sus compras, a trav6s 
de una baja considerable en el precio pedido por los pescadores. Una 
vez convenido el precio, se aplicarla a todo el pescado vendido, no solo 
a Ia captura extra. 

Podrfamos, asi mismo, dibujar figuras (que no son estrictamente
 
curvas de demanda) las cuales se relacionan con algfn otro factor, por
 
ejemplo, ganancias, a Ia cantidad de pescado demandada. Estas curvas 
tambi6n tienen elasticidad. Podemos hablar de la elasticidad del 
ingreso de demanda (E.I.D.), por ejemplo, que relaciona el cambio 
porcentual. en la cantidad de pescado demandada al cambio porcentual en 
los niveles de ingreso del consumidor.
 

Ya que cada especie o ciase comercial tiene su propia relaci6n de 
demanda, es berieficioso comparar el impacto del mismo determinante de 
demanda para diferentes especies o clases. Por ejemplo, con frecuencia
 
las elasticidades del ingreso de demanda para diferentes clases
 
comerciales difieren grandemente. Tnvestigaci6n llevada a cabo en
 

1 7 La elasticidad del precio de demanda (E.P.D.) es la proporci6n del
 
cambio de porcentaje en La cantidad demandada,6Q/Q al cambio de
 
porcentaje en el precio,OP/P;por io tanto,
 

z / 0 = AQ P= 
E.P .D. = x --

La E.P.D. tiene un rango desde 0 a infinito y su valor es diferente en 
cada punto en una curva de demanda en lfnea recta. Si la E.P.D. es 
mayor que 1, se dice que la demanda en este punto es el5stica. Si es 
menor que 1, se dice que es inelgstica. En I se dice que es el~stica 
unitaria.
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Centro America demostr6 que a medida que cambi6 la ganancia de los
 
consumidores, su demanda por especies m~s apetecibles (y caras) aument6,
 
mientras que la demanda por pescado menos apetecible disminuy6. Los
 
peces ms apetecibles fueron capturados por pescadores con mayores
 
posibilidades de operaci6n de capital-intensivas y las especies menos
 
deseables fueron capturadas por los pescadores mis pobres (Coslit, Lampe
 
y Sutinen, 1980).
 

Un individuo decide cuainto pescado comprar, considerando su costo y 
el costo de otras cosas que 61 necesita o quiere. Generalmente su 
ingreso limita su capacidad adquisitiva. El enfoque usual para estimar 
las relaciones de demanda no es analizar todos estos procesos de 
decisi6n para todos los consumidores, pero es examinar las transacciones 
que se llevan a cabo actualmente en el mercado, junto con alguno de los 
otros factores importantes en las decisiones individuales. Estas 
transacciones reflejan los resultados de todos los procesos de decisi6n 
individual agrupados. 

3.4.3.3 Oferta
 

Las relaciones de oferta indican la cantidad de bienes que los
 
productores est~n dispuestos a vender, dado el precio de los artfculos,
 
el costo de producirlos y, en el caso de la pesqueria, el estado del 
recurso. Como con la demanda, las relaciones de oferta miden el flujo 
de articulos en un perfodo de tiempo. Podemos hablar de la oferta de 
todo el pescado en un afio dado, de la oferta de ciertas especies o 
clases, la oferta para todas las firmas (industria) o para ciertos tipos 
de firmas, por ejemplo todos los pescadores que usan red agallera. 

La curva de oferta de corto plazo para pescado, es similar, en su 
apariencia, a In mayorla de las otras curvas de oferta. Esta curva, que 
refleja una relaci6n inversa tanto positiva como opuesta entre precios y 
,cantidades ofrecidas, puede ser movida hacla Ia izquierda (o hacia 
arriba) por los costos aumentados o por un "stock" estitico m5s pequefio. 
Un "stock" mayor y/o costos reducidos de esfuerzo, moverin la curva 
hacia la derecha (o hacia abajo), indicando que nias ser5 ofrecido para 
la venta en cada precio (Figura 15). La forma de Ia curvi de oferta de 
pescado de largo plazo, de otro modo, es influenciada directamente por 
la capacidad reproductiva del recurso. Una formulaci6n comfin de esta 
curva incorpora la curva de rendimiento en equilibrio tipo Schaefer 
(Figura 16).
 

Si conparamos las elasticidades del preclo de la oferta (comlinmente 
llamado la respuesta del precio) para dos curvas de corto plazo, 
esperarfamos que las elasticidades fueran mayorcs para aquella situacl6n 
en que hubiera un "stock" fijo mayor. En ambos casos los pescadores 
responden a los incentivos de precio pescando mis-aumentando I.. ofp.7ta 
de esfuerzo. Esperarfamos que el 6xito de dicho esfuerzo aplicado a un 
"stock" sub-explotado sea mayor que si fuera apiicado a tin "stock" 
agotado.
 

En el largo plazo, donde todos o.10insumos pira I pesca, incluyendo 
el capital (embarcaciones) se les permite variar, la elasticidad de 
largo plazo del precio de la oferta, es restringida por la capacidad 
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CANT! DAD 

Figura 16. 	 Oferta y demanda de largo plazo. La curva de oferta de
 
largo plazo (segiin Copes, 19-72) Incorpora la respuesta de
 
largo plazo de los "stocks" a un aumento en el esfuerzo
 
pesquero. La intersecci6n de la curva de demanda D2con
 
la curva de oferta ocurre en una situaci6n de sobrenesca
 
biol6gica.
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reproductiva del "stock". Esta medida es may(,. k,as elgstica) en los
 
puntos de equilibrio antes del RMS, disminuyendo a medida que se acerca
 
al rendimiento m~ximo. En los puntos cerca del RMS es muy inelg;Iica y
 
es negativa m~s allg del RMS: a medida que los incentivos de precio
 
crean ganancias e inducen m~s esfuerzo, el consumo total de la industria
 
disminuye.
 

3.4.3.4 Obst9culos, Poder y P6rdidas
 

Las tres condiciones restantes mencionadas anteriormente -el nivel
 
de infraestructura, la existencia de imperfecciones del mercado y las
 
p6rdidas de post-captura pueden reducir m~s la cantidad de pescado que
 
ilega al consumidor. Estas tres condiciones tambi~n pueden ser
 
mutuamente reforzadas. Condiciones tales como transporte incierto o una
 
carencia de caminos a sitios dispersos de desembarque, pueden causar el
 
desperdicio de pescado desembarcado. Tales condiciones tambi~n
 
contribuyen a ejercitar el poder de mercado-poder que puede causar el
 
desperdicio de pescado.
 

El pescado con poco valor comercial. es descartado, ya sea en el mar
 
o en el sitio de desembarque. El problema de subestimaci6n es con
 
frecuencia un asunto de preferencias relacionadas al sabor, apariencia,
 
cantidad de huesos, tabies, etc. Como tal, requiere la atenci6n de
 
gente especializada en n~bitos alimenticios, pticesamiento y mercadeo-en
 
el sentido de publicidad y educaci6n. El pescado con valor comercial
 
tambign puede ser desperdiciado a medida que se deteriora en un sistema
 
de reparto fsico y econ6micamente ineficiente.
 

La demanda de pescado por el consumidor esti influenciada y, en
 
alguna forma, por la consistencia de tal oferta. En un intento para
 
asegurar una oferta consistente de pescado, con frecuencia se hacen
 
arreglos a trav~s de sistemas de detallistas, mayoristas, intermediarios
 
y pescadores. Estos arreglos pueden aparecer como la integraci6n
 
vertical de firmas en las cuales, por ejemplo, los intermediarios
 
adquieren botes, transporte y locales de venta. De este modo el
 
intermvdiario se convierte en un subsistema completo de reparto hasta
 
para s! mismo. 0 estos arreglos pueden aparecer como acuerdos
 
mutuamente beneficiosos (por lo menos inicialmente) entre, por ejemplo,
 
un intermediario y un grupo de pescadores. En retribuci6n por su oferta
 
garantizada (aunque pueda ser peri6dica) los pescadores pueden recibir
 
pr~stamos para materiales de pesca o para deudas personales (Smith,
 
1979). A este respecto el intermediario puede estar representado en
 
ambos, el mercado de oferta (a la pesca) y en el mercado de consumo
 
de pescado fresco.
 

Los tres mercados que hemos discutido pueden operar "perfectamente"
 
-maximizando, el flujo de pescado a trav6s del sistema a un costo
 
minimo--no obstante estos arreglos, en tanto no haya ejercicio de poder
 
de mercado, por ej. en tanto nadie explote, ni a los compradores ni a
 
los vendedores. La oportunidad de ejercer poder de mercado existe
 
cuando uno o unos pocos individuos pueden influenciar los precios debido
 
a que ellos estgn protegidos de la competencia por otro conjunto de
 
barreras. Estas tambi6n pueden ser barreras fUsicas debido al
 
aislamiento (infraestructura), barreras de informaci6n (sobre precios) o
 
barreras econ6micas (altos costos de capital, riesgo, etc.).
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El control sobre la demanda para un artfculo por una o unas pocas 
personas es denominado poder de monopsonio u oligopsonio respectiva
mente. El poder de mercado en manos de uno o varios distribuidores de
 
bienes es lamado poder de monopolio o de oligopolio. En nuestro
 
sistema simplificado de tres mercados esperarlamos que hubiera muchos
 
pescadores v muchos comsumidores. Entonces, exist,' la posibilidad de 
tres distorciones; poder de monopolio en el suplemento de insumos, 
poder de monopsonio en la compra de pescado fresco y poder de monopolio
 
en la venta de pescado procesado.
 

Hasta el punto en que las uportunidades existen para ejercer el 
poder de venta monopolistico (insumos) y el poder de compra 
monopsonistico (pescado fresco), en el sector de captura, es m~s 
probnble que I) la cantidad que fluye a trav6s del sistema sea menor que 
aquella que fluirla bajo condiciones competitivas, 2) el precio para los 
consumidores sea mas alto que aquel determinado por la competencia y 3) 
que la ganancia total para los pescadores sea mpnor. Adem~s, la ventaja 
que el monopolista tiene sobre los compradores o que el monopsonista 
tiene sobre los vendedores tiende a ser mayor a medida que la curva 
respectiva de oferta o demanda sea menns e]gstica. 

Los prupos de pescadores en competencia, enfrentando alguno o ambos 
vendedores monopolistqs de insumos tales como hielo o compradores 
monopsonistas de su pescado fresco, con frecuencia se organizan para 
desarrollar su propio poder de mercado. Ellos forman organizaciones de 
pescadores o cf. perativas, do modo que puedan comprar y vender como una 
unidad. Ocasionalmente, estas organizaciones experimentan un mayor 
desarrollo integrando actividades de mercadeo, procesamiento, transporte 
y de actividades al detal.
 

Frecuentemente es observado qii2 a trav6s del. tiempo el nmero de 
compradores o vendedores en un mercado particula-: decrece. Aquellos que 
permanecen pueden haber encontrado una escala de operaci6n (tamafio de 
planta) que tenga un costo menor por unidad de consumo: Por ejemplo, 
plantas de capital-intensivas y de mayor tamafio pueden tener esta 
ventaja. El flujo de pescado pitede ser tal, que una o dos plantas 
pueden atender la oferta adecuadamente. Sin embargo, a medida que 
disminuye el nfmero do compradores o vendedores, la habilidad de 
conspiraci6n y fijar los precios aumenta. Esta concentraci6n de 
compradores o vendedores, favorecida por barreras competitivas, puede 
fiicilmente aumentar sus ganancias m~s al1 de lo que el mismo nivel de 
inversi6n harla en otra industria.
 

El comprador inonopsonista de pescado puede aumentar sus ganancias 
ofreciendo a los pescadores un precio m~s bajo de aquel que serfa 
ofrecido si existiera competencia. El ejercicio de este poder puede 
incluso resultar en In conservaci6n del recurso. En esta instancia, el 
comprador de pescado estg, en efecto, recalectando el alquiler del 
recurso. 

El grado de poder do mercado es algunas veces sin6nimo de la 
diferencia entre el preclo pagado pnr los insumos y aque! cobrado por el 
producto. Sin embargo, esta diferencia incluye todos los costos en que 
ha incurrido, en este ejemplo, el intermediario. Frecuentemente estos 
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costos son subestimados por el observador casual. Otro indicador del
 
ejercicio del poder de mercado usado com6nmente, es el porcentaje del
 
precio final al detal que los pescadores reciben por su pescado.
 
Mientras que las oportunidades para la existencia del poder de mercado
 
puedan ser fMcilmente identificadas, solo el anglisis cuidadoso de casos
 
especfficos puede revelar explotaci6n (ver por ejemplo, Epler, et. al.,
 
1980; Scheid, et. al., 1980; 1 Coslit, Lampe y Sutinen, 1980). 

3.4.4 Requerimientos de Informaci6n
 

La revisi6n anterior del sistema pesquero deber~a haber demostrado
 
la necesidad de una variada informaci6n econ6mica (bioecon6mica) para
 
comprender las fuerzas que trabajan en el sistema. Hemos intentado
 
mostrar que la interacci6n de fuerzas biol6gicas, culturales y

econ6micas complican los cambios pretendidos. Las metas de dar
 
asistencia a los pescadores y a los consumidores, de conservar el
 
recurso y de racionalizar el sector de captura pueden ser frecuentemente
 
incompatibles, si no se persiguen simultgneamente. Examinamos el
 
proceso pesquero y vimos que la producci6n fue afectada por el medio
 
legal y econ6mico en el cual operaba; que la oferta potencial de este
 
sector podria ser afectada por la naturaleza de los mercados
 
involucrados y por un n6mero de combinaciones de las elasticidades de
 
oferta y demanda. Hemos revisado la operaci6n de este sistema
 
simplificado, no obstante completo, de tal modo que fuera clara la
 
relaci6n entre el sector de captura y el resto del sistema. Los
 
requerimientos de informaci6n para anilisis econ6micos dependen de lo
 
que estg siendo examinado. De otro lado, todos estos anglisis actfian
 
sobre un grupo de datos cuvos elementos se relacior.an entre sf por las
 
decisiones de los pescadores. Por lo tanto, m~s que repetir los usos
 
limitados de los datos econ6micos presentados en este Capftulo, la
 
informaci6n estg presentada como aquella necesaria para estudiar las
 
relaciones de oferta y demanda, y aquella para examinar los procesos
 
productivos.
 

3.4.4.1 Transacciones
 

Los datos identificados para recolecci6n en el pr6ximo capftulo,
 
incluirin aquellos sobre transacciones en los mercados primero y
 
segundo: sobre la compra de insumos y las ventas de consumo (pescado
 
fresco). La informaci6n de transacciones no representa ningunas curvas
 
de demanda o de oferta; simplemente representa sus intersecciones a
 
trav~s del tiempo. Cuando son combinados con informaci6n adicional
 
sobre otros determinantes de oferta y demanda de fuentes internas (el
 
sector de captura) y externas (tales como los fndices de precios o los
 
c9lculos de ganancia "per capita"), estas transacciones pueden ser
 
hechas para revelar las relaciones de oferta y demanda.
 

Las relaciones de oferta y demanda y muchas de las elasticidades
 
importantes que puedcn ser calculadas a 7artir de ellas, tambi6n
 
requieren de lo que es llamado informaci6n de series de tiempo. No hay
 
substituto para recolectar esta informaci6n a trav6s del tiempo si se
 
quiere decir algo acerca de las curvas de oferta o demanda.
 

http:relacior.an
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La necesidad particular de informaci6n externa del sector de captura
 
es gobernada por lo que uno desea saber y que intervenciones son
 
planeadas. Por ejemplo, si la informaci6n de fondo y las observacione8
 
sugieren distorciones en la oferta d,. insumos, puede que sea necesario
 
un anglisis de la estructura y actuaci6n de los mercados de insumos. La
 
informaci6n de transacciones en series de tiempo estA emparejada con,
 
por ejemplo, informaci6n sobre el costo de p':oducci6n para identificar
 
las relaciones de oferta y demanda en ese mercado.
 

En el mercado primario de pescado fresco las transacciones en series
 
de tiempo pueden se acopladas con informaci6n sobre otros determinantes
 
de demanda por el intermediario (sus costos y precios de venta) para
 
identificar esta relaci6n. Al extremo de que hay competencia en la
 
compra del pescado fresco por los intermediarios --o tal vez una falta
 
de contraindicaciones-- la demanda por parte de los intermediarios puede
 
ser interpretada para reflejar la demanda por parte del consumidor. En
 
este caso se asume un margen constante por unidad para el intermediario.
 

Si una captura o subproductos de una flota comercial estg
 
compitiendo en los mismos mercados con las capturas de pequefia escala,
 
entonces se requiere una serie de tiempo equivalente de precios y
 
cantidades para este consumo industrial. (ver 4.3).
 

En suma, entonces, el sector de captura puede rendir informaci6n
 
crucial para la determinaci6n de la oferta y demanda en todos los tres
 
mercados. La informaci6n de transacci6n por s! misma puede rendir
 
estadfsticas interesantes, pero debe ser complementada con informaci6n
 
externa que hemos definido estrictamente como el sector de captura con
 
el fin de revelar las relaciones de oferta y demanda.
 

3.4.4.2 Procesos Productivos
 

Hemos identificado los incentivos para entrar y salir de la
 
pesqueria, respectivamente, como ganancias industriales totales o
 

alquileres que ofrecen la oportunidad de ingresos "sobre lo normal" e 
ingresos menores que aquellos que podrfan obtenerse en el siguiente 
mejor uso del trabajo y dinero propios. En la pesquerla de acceso 
abierto esperamos que estos alqui]eres sean iguales a cero y una vez que 
la pesquerfa est6 en equilibrio sin tomar en cuenta el nivel al cual los 
"stocks" son explotados. Obtener el ingreso normal requiere que el 
pescador tome muchas decisiones concernientes al proceso ffsico de la 
pesca y sus consecuencias econ6micas. 

La relaci6n de producci6n ffsica requiere informaci6n sobre las
 
clases y cantidades de insumos usados en un perfodo de tiempo. En el
 
corto plazo el proceso ffsico envuelve insumos fijos combinados, tales
 
como el casco y materiales de pesca, con insumos variables como hielo,
 
carnada y servicios de tripulaci6n. Cada firma toma estos Insumos y
 
encuentra los diferentes niveles de consumo resultantes de variar las
 
combinaciones de insumos. En el largo plazo, incluso los insumos fijos
 
son cambiados.
 

Los cambios en el proceso de producci6n ffsica son motivados por los
 
diferentes ingresos, que una mezcla de insumos variables y fijos puede 
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traer. Los ingresos son determinados por las cantidades y precios de
 
los insumos y las cantidades y precios del consumo que producen. Las
 
variaciones en los precios de los consumos o insumos traen ambos ajustes
 
de corto y largo plazo en el proceso de producci6n.
 

Si agregamos la informaci6n sobre los precios de insumos a la
 
relaci6n de la producci6n fisica, podemos generar un costo total de la
 
relaci6n de producci6n. Si agregamos informaci6n sobre los precios de
 
los consumos a la relaci6n de producci6n, podemos llegar a una relaci6n
 
de ingreso total. Combinando estas relaciones de costo e ingreso
 
rendirla como resultado una ganancia o relaci6n de ingreso neto.
 

En resumen, veremos que gran parte de la informaci6n econ6mica de
 
toda la pesquerfa, que buscamos (y que puede ser obtenida del sector de
 
captura) es generada de datos que describen la actividad pesquera de
 
firmas individuales. T iformaci6n de oferta y demanda y aquella de los
 
aspectos fisicos y economicos de la producci6n, es derivada de datos de
 
decisiones t6cnicas y econ6micas hechas por pescadores individuales, y
 
en el impacto que estas decisiones tienen sobre el recurso.
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CAPITULO IV
 

DATOS REQUERIDOS
 

4.1 Datos Biol6gicos y Ecol6gicos
 

4.1.1. Datos sobre el Hgbitat/Ecosistema
 

4.1.1.1. Inventario Biol6gico/Ecol6gico
 

Un inventario de las especies actualmente explotadas por la pesca (y
 
especies que pueden ser explotadas en el futuro), es un paso primario y
 
esencial en el disefio de los procedimientos de recolecci6n de datos que
 
proveerin la informaci6n necesaria para los prop6sitos de manejo y
 
desarrollo. Este inventario debe incluir todo lo que se conoce acerca
 
de las historias de vida de las principales especies explotadas y de los
 
factores ecol6gicos que afectan su distribuci6n, abundancia relativa y
 
disponibilidad. Algunos de los temas importantes en el inventario deben
 
ser longevidad, talla (edad) a la que se madura por primera vez, talla
 
maxima, fecundidad, tolerancia de temperatura y salinidad, h~bitos
 
alimenticios, descripci6n del habitat, migraciones, estaciones y
 
localidades de desove, tasas de crecimiento y diferencias sexuales en
 
talla, morfologfa y comportamiento.
 

Una vez que estos datos son obtenidos, deberfa ser posible agrupar
 
las especies individuales que comparten car~cteristicas ecol6gicas y
 
biol6gicas comunes y que presentan posibilidades de captura conjunta.
 
Ejemplos de estos grupos son cardilmenes de peces pel~gicos pequefios
 
capturados con anzuelo y cuerda o algunas especies de langosta espinosa
 
que son capturadas con trampas. Tales agrupamientos pueden con%:ituir
 
las bases para una definici6n preliminar de una unidad de "stock" para
 
prop6sitos de evaluaci6n del recurso, hasta que datos m~s especfficos
 
est~n disponibles para especies individuales.
 

4.1.1.2 Extensi6n de las Zonas de Pesca
 

Una vez que ha sido recopilado algin tipo de inventario del recurso,
 
es aconsejable Ilevar a cabo un inventario de las zonas de pesca que
 
actualmente estgn soportando la pesquerfa o que podrfan soportar un
 
aumento en el esfuerzo pesquero. Por ejemplo, para especies demersales
 
que se conoce habitan aguas costeras en profundidades hasta de 50
 
metros, podria obtenerse una estimaci6n razonablemente exacta de la
 
extensi6n de los fondos de pesca, calculando el grea de la plataforma
 
continental (fuera de la costa) dentro de un contorno de 50 m.
 
Distinciones mis finas pueden ser hechas entre diferentes tipos de
 
substrato (lodo, roca, arena). Este inventario requerirg de algin
 
conocimento del arte de pesca usado para explotar especies individuales
 
o grupos de especies. Estimaciones vagas de los aumentos esperados en
 
la captura, siguiendo una expansi6n de la pesquerfa hacia nuevas
 
zonas, pueden obtenerse multiplicando la captura por unidad de grea para
 
una pesqueria de pequefia escala existente, que usa ciertos tipos de arte
 
y que explota ciertas combinaciones de especies, por el grea de zonas
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nuevas que podrran ser explotadas si se d9 un cambio en los artes
 
pesqueros o en las pr~cticas actualmente utilizadas.
 

4.1.1.3 Tasas de Producci6n y Dingmicas del Ecosistema
 

Es importante saber cuiles son las fuentes de producci6n primaria
 
que soportan los "stocks" explotados y si la producci6n primaria
 
proveniente de estas variadas fuentes es alta, baja o moderada'. En los
 
ecosistemas marinos tropicales las fuentes de producci6n primaria son:
 
1) fitoplancton en aguas superficiales costeras, ocegnicas o estuarinas,
 
2) algas b6nticas, 3) arrecifes coralinos, 4) plantas acu ticas
 
enraizadas, o 5) detritus derivado de zonas de manglar.
 

Si se conocen las tasas promedios anuale, de producci6n primaria y
 
puede asumirse una tasa bastante exacta de la transferencia de energfa
 
entre niveles tr6ticos sucesivos (usualmente 10%), deberfa ser posible
 
estimar las tasas te6ricas de producci6n secundaria para ciertos
 
componentes explotables del ecosistema. Parte de esta producci6n, por
 
ejemplo la energfa que es usada para crecimiento y reproducci6n de
 
j6venes que sobreviven para alcanzar una talla (edad) donde puedan ser
 
explotados por la pesquerfa, es convertida en biomasa. La biomasa
 
sobrante (i.e., la biomasa que sobra despu6s de que la mortalidad
 
natural ha sido restada) puede ser explotada.
 

Con el fin de asignar organismos individuales a niveles tr6ficos
 
especfficos o a componentes del ecosistema, son necesarios algunos datos
 
concernientes a los h~bitos de alimentaci6n. Adem~s, si las relaciones
 
depredador-presa pueden deducirse de estos datos, puede ser posible
 
predecir el efecto (sobre la biomasa total del "stock" y la producci6n)
 
de remover selectivamente ciertas especies (por pesca). Otros tipos de
 
competencia entre especies (tales como por la misma fuente de alimentos
 
o espacio) pueden resultar tambign en estimaciones poco confiables de la
 
producci6n para "stocks" individuales que son tratados como entidades
 
biol6gicas separadas.
 

4.1.1.4 Datos Hidrogr~ficos
 

Las estimaciones de la cantidad de agua dulce que fluye hacia los
 
estuarios y aguas costeras y la informaci6n sobre corrientes costeras,
 
flujo y amplitud de mareas y resurgimlentos fuera de la costa, son
 

1La producci6n primaria es definida como la producci6n fotosint~tica de
 
materia org~nica por parte de las plantas, un proceso que convierte la
 
luz solar en tejido vegetal que estg a la disposici6n de animales
 
herviboros y por lo tanto, soporta todo el ecosistema. El ecosistema
 
estg compuesto de diferentes "grupos tr6ficos" a diferentes "niveles",
 
por ejemplo, fitoplancton (vida vegetal microsc6pica) en el primer
 
nivel tr6fico, zooplancton (animales hervfboros pequefios) en el segundo
 
nivel tr6fico, peces pequefios que se alimentan de plancton en el tercer
 
nivel, etc., hasta alcanzar por 5itlmo depredadores cumbres tales como
 
el hombre. La producci6n secundaria se refiere a la producci6n de
 
tejido animal a trav~s del crecimiento y la reproducci6n.
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importantes en la identificaci6n de los factores que limitan las tasas 
de producci6n primaria y secundaria, limitando principalmente la
 
disponibilidad de nutrientes necesarios para la fotosfntesis y
 
crecimiento de la planta. Los datos hidrogrgficos tambien
 
podrian contribuir a una comprensi6n de los patrones migratorios de 
peces juveniles y adultos, la dispersi6n de huevos y larvas y la 
distribuci6n espacial del esfuerzo pesquero. 

4.1.1.5 Otros Datos Fisico/Qufmicos
 

Estos datos son importantes ya que suministran informaci6n
 
concerniente a los I1mites ambientales, a la producci6n, e informaci6n
 
del habitat para inventarios del recurso. Adem~s, los datos ffsico
quimicos pueden estar relacionados, empiricamente, a las estadisticas de
 
captura y de este modo formar las bases para predicciones de producci6n.
 
Esta t6cnica ha sido aplicada exitosamente a hibitats de agua dulce,
 
donde las producciones han sido relacionadas empiricamente a un fndice
 
que combina la cantidad total de s6lidos disueltos y la profundidad de 
los lagos (Henderson y otros, 1973; Ryder y otros, 1974; Ryder, 1978). 
Un ejercicio similar ha sido realizado con sistemas riverinos grandes 
relacionando los niveles de producci6n a tamafio de los sistemas de 
drenaje (Welcome,1979). Extensiones de este procedimiento a los 
habitats marinos costeros, requerirfan un ordenamiento minucioso de los 
pargmetros ffsicos y qufmicos y una investigaci6n de las posibles 
relaciones matemiticas con los datos de captura. 

4.1.2 Datos sobre la Evaluaci6n del "Stock"
 

4.1.2.1 Introducci6n
 

A pesar de que el niimero de enfoques que se le pueden dar a la 
evaluaci6n del recurso fue discutido en el Capitulo III, en esta Gula, 
una discusi6n mas a fondo de la eval.uaci6n del recurso, se basarg en los 
requerimientos de datos v en lns m6todos de recolecci6n para el modelo 
de producci6n sobrante y el inodelo de producci6n por recluta. Cuando 
sea pertinente, se har una distinci6n entre las evaluaciones 
prelimiiiares y evaluaciones mis detalladas. Otros tipos de evaluaci6n 
del recurso no han sid, exchi-idos porque sean menos importante'-, sino 
porque las evaluaciones Ilewdas a cabo en los prfses en vfas de 
desarrollo deben estar basadas en los datos disponibles y/o en los datos 
que pueden ser obtenidos ficiimente.
 

Los tipos mas coinunes de datos de evaltiCr i6n que existen en los 
pafses en desarrollo, son datos de captura y esfuerzo. La estimaci6n de 
las tasas de crecmhirito y mortalidad para usar en modelos m~s 
sofisticados, a guinas veces puede ser completada por compilaci6n de 
datos de frectienc la de ta 1-a de muest ras de los desembarques 
comerciales, o provent entes de t6cnitcas de investigaci6n tales como 
estudios de marcaje y recaptura. Iin, de Ins prnp6sitos de este Manual 
es el enfocar en t6ciic..s de investigci6i y en m6todos de recolecci6n 
de datos a un nivel tertol6gico relativamente bajo, ya que se puede 
carecer de los i nstruimentos (eTharcac i oes, equipo y computadoras) 
necesarios y las rapacidades (personal entrennduk en ciencia pesquera, 
matemiticas y estad'st-icas) necesarias. 
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4.1.2.2 Datos de Captura y Esfuerzo
 

Las estadisticas de captura y esfuerzo son extremadamente 5tiles
 
para prop6sitos de evaluaci6n del recurso. Como se esboz6 en la secci6n
 
3.2.4, estas evaluaciones pueden ser preliminares y envolver simplemente
 
una evaluaci6n de las tendencias temporales en los datos de captura,
 
esfuerzo y captura por unidad de esfuerzo (CPUE). A este nivel, se
 
puede llegar a conclusiones muy ftiles a partir de muchos afios de datos.
 
Pueden hacerse ajustes cuantitativos acerca del grado de agotamiento del
 
recurso y de la probable consecuencia de un esfuerzo pesquero aumentado
 
o reducido, i.e., "aumentarg o disminuirg la captura y cu~l serg el
 
impacto sobre el recurso. Las evaluaciones cuantitativas m~s detalladas
 
incorporan datos de captura y esfuerzo como estimaciones de pargmetros
 
en modelos derivados matem~ticamente y requieren de un grupo de
 
estadisticas de captura y esfuerzo m9s extenso y mas confiable.
 

Las evaluaciones preliminares as! como las m~s detalladas, pueden
 
llevarse a cabo con datos de captura y esfuerzo para una combinaci6n de
 
especies o "stocks" que son explotados por el mismo arte en la misma
 
localidad general, o para especies individuales o unidades de "stocks".
 
Sin embargo, los anglisis llevados a cabo con grupos combinados de
 
datos, pueden suministrar estimaciones m~s confiables de la producci6n
 
m~xima, ya que toman en cuenta las interacciones entre especies (por
 
ejemplo, relaciones depredador-presa) que no son tomadas en cuenta en
 
aplicaciones de una sola unidad de "stock" que ignoran las relaciones
 
biol6gicas y ecol6gicas entre especies. Los datos de captura y esfuerzo
 
que se requieren para los anglisis de producci6n sobrante, son generados
 
en dos etapas. Datos primarios, son recolectados a medida que el
 
pescado es desembarcado y transportado para venderlo a los comerciantes
 
primarios. En la segunda etapa, estos datos son compilados de acuerdo a
 
perfodos especfficos de tiempo (meses, afios), tipos de arte y
 
localidades generales de pesca. Los datos del esfuerzo pesquero deben
 
tomar en cuenta la eficiencia de captura del arte usado, lo mismo que la
 
cantidad de tiempo empleado pescando. Se requieren ajustes con el fin
 
de corregir las estadfsticas de desembarque para los peces que son
 
capturados, pero no desembarcados.
 

Una vez que haya disponibles suficientes datos para perfodos de
 
tiempo individuales, se recopilan en una serie temporal de captura y
 
esfuerzo anual, las cuales deben representar, idealmente, un perfodo de
 
por lo menos cinco a diez afios en el desarrollo hist6rico de la
 
pesquerfa e incluir afios de explotaci6n alta v baja. Las series
 
temporales de datos sobre las estadfsticas de captura y esfuerzo son
 
analizadas para generar estimaciones del rendimiento m~ximo sostenible y
 
la correspondiente cantidad de esfuerzo pesquero.
 

Los datos de captura son estimados generalmente a partir del peso
 
(o, en algunos casos, del volumen o incluso de nmeros) del pescado que
 
es vendido a los comerciantes primarios, m~s las estimaciones de cugnto
 
pescado es capturado, pero no es vendido a los comerciantes primarios.
 
Las fuentes de la p~rdida de post-captura incluven pescado que se
 
descompone y pescado que es descartado en el mar, eviscerado y botado,
 
vendido, regalado o mantenido por los pescadores, antes de que alcance
 
al comerciante primario (ver Brander, 1975). Para la mayorfa de las
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pesquerfas de pequefia escala, que utilizan el producto para la
 

alimentaci6n, la cantidad de pescado que es descartado es 

insignificante. Sin embargo, las p~rdidas debidas a descomposici6n 

pueden ser substanciales cuando no se siguen los procedimientos 

adecuados de almacenamiento y manejo a bordo de las embarcaciones
 

pesqueras. Adem~s, cuando las capturas son bajas, los pescadores estin
 

m~s propensos a vender una gran proporci~n de su captura directamente a
 

los detallistas o a los consumidores, con el fin de aumentar su ingreso.
 

El esfuerzo pesquero es frecuentemente estimado, ya sea como el
 

nmero de unidades operantes (embarcaciones, artes, pescadores) en uso
 

durante un cierto perfodo de tiempo, o alguna medida del tiempo empleado
 

pescando, tal como el nmero de viajes, dfas u horas. Estimaciones m~s
 

5tiles del esfuerzo, incluyen a la vez un componente de tiempo y una
 
de diferentes
estimaci6n de la eficiencia relativa de captura 

combinaciones de arte y embarcaci6n. Por ejemplo, una red que mide 

50 x 100 metros y que es tirada durante seis horas, deberfa capturar 

aproximadamente el doble de pescado que una red de 25 x 100 metros que
 

es tirada durante el mismo perlodo de tiempo, asumiendo que cada red es
 

idgntica (mismo tamafio de malla, material y construcci6n) y que est6
 

siendo usada por pescadores igualment h~biles bajo condiciones
 

similares. Las mejores estimaciones sobre la cantidad de tiempo real
 

que se dedica a capturar una cierta cantidad de pescado, son definidas 

por el tipo de pesquerfa. Por ejemplo, para una pesquerfa de cuerda, el 

tiempo que los anzuelos permanecen en el agua serfa lo m~s confiable, 

mientras que para una pesquerla pel5gica de red de encierro, podria 

serlo el tiempo empleado en la bisqueda de cardimenes de peces. Las 

gufas para la determinaci6n del esfuerzo pesquero para cinco artes de 

pesca de pequefia escala seleccionados, estgn presentadas en la Tabla 1. 

Para mayor orientaci6n sobre como estimar el esfuerzo para diferentes 

tipos de arte pesquero, ver FAO (1976). 

Los procedimientos de estandarizaci 6 n est5n dirigidos a corregir los
 

se lieva a cabo sobre un determinado
cambios en el poder de pesca que 


perfodo de tiempo, segin las mejoras en la tecnologla del arte y la
 
De este modo, si en
embarcaci6n aumentan la eficiencia de captura. 


1970, 100 horas de pesca eran el doble de efectivas, debido a las 

mejoras en el disefo del arte, que 100 horas de pesca en 1960, el 

esfuerzo estandarizado en 1970 serra el doble de la cantidad del 

esfuerzo con referencia al afio 1960, a~n cuando el n~mero de horas de 

pesca permanezca igual. Los procedimientos de estandarizaci61 del 

esfuerzo generalmente no han sido aplicados a pesquerfas de pequefia
 

escala, en su mayor parte porque los cambios hist6ricos en la eficiencia
 

de captura han sido mfnimos o diffciles de cuantificar.
 

Un problema que es ignorado con frecuencia, es la captura de 

especies que son capturadas incidentalmente junto con las especies 

predominantes. La captura de ciertas especies tiene poca o ninguna 

relaci6n con el. esfuerzo pesquero realizado durante un viaje dado, si 

9stas no son las especies primarias que eran buscadas. Los datos de 

captura y esfuerzo para 1as especies incidentales no deberfan ser 

recopilados para proprsi tos de evaluacl.6n. Un procedimiento aceptable 

para eliminar estas especies, corsiste en recopilar s6lo los datos de 

captura y esfuerzo par especies que constituyan m~s que alg~n 

http:evaluacl.6n


Tabla 1: Algunos factores que afectan el comportamiento de cinco artes de la pesca en pequefia escala
 
seleccionados v definiciones apropiadas del esfuerzo pesquero y captura por unidad de esfuerzo para
 
cada uno.
 

ARTE 


Red de agalla 


Cuerda de 

Mano 


Lfnea de 

Anzuelos 


Nasas 


Encierro 

Costero 


FACTORES DE COMPORTAMIENTO 


Modo de pesca (superficie o fondo, a 

la deriva o anclado), tipo de tejido, 

tamao y forma de la malla, 5rea de 
la red.
 

Tipo de carnada (o sefiuelo), tama~io 

del anzuelo, modo (arrastre, fondo, 

carrete a mano o mec~nico), nimero 

de cuerdas o anzuelos
 

Carnada, tamafio del anzuelo, modo 

(superficie, media agua o fondo), 

nimero de anzuelos
 

Volumen, carnada (si se usa), tamafio 

de la malla o de la abertura entre 

las reglas, disefio, tamafio de la 

entrada
 

Tamafio de la malla, longitud de la 

red 


DEFINICION DE ESFUERZO 


(tiempo x poder)
 

Tiempo de pesca x :rea 

de la red 


Tiempo de pesca1 x 

nimero de pescadores, 


cuerdas o anzuelos
 

Tiempo de pesca I x 

nmero de anzuelos 


Tiempo de submersi6n 

x n~mero de nasas
 
lanzadas
 

Nimero de lances o 

arrastres
 

CAPTURA/UNIDAD DE ESFUERZO
 

Captura/hora/rea (trasmallo)
 
est~ndar de la red
 

Captura/hra/pescador,
 
cuerda o anzuelos
 

Captura/hora/nmero
 
est~ndar de anzuelos
 

Captura/nasa/dia
 

Captura/arrastre
 

1Estimado como el tiempo en que el arte estg realmente en el agua, o el tiempo utilizado en las zonas de pesca.
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porcentaje m5nimo (digamos 10-20%) de la captura duraitte un viaje
 

pesquero dado.
 

una
Un problema adicional se presenta cuando se lleva a cabo 


evaluaci6n de una sola unidad de "stock", usando datos de esfuerzo que 

son recopilados a partir de m~s de un tipo de arte. Este es un problema
 

particularmente relevante para las pesquerfas de pequefa escala que
 

explotan muchas especies usando una variedad de tipos de arte y para los
 
"stocks" que son explotados simult~neamente por parte de pesquerlas de
 

pequefa escala e industriales. Las evaluaciones del "stock" que conflan
 
campo
en estimaciones combinadas del esfuerzo, requieren de estudios de 

comparativos de las tasas de captura de los diferentes tipos de arte 

usados para explotar el mismo "stock" durante el mismo periodo de 

tiempo. Una discusi6n de las t6cnicas que pueden ser usadas en tales 

estudios estg m~s al]5 del, alcance de esta Gufa. En ausencia de esta
 

informaci6n, las evaluaciones de la unidad de "stock" son llevadas a
 

cabo para unidades pesqueras individuales, i.e., pesquerlas que estin
 

caracterizadas por un solo tipo de arte y localidad de pesca.
 

4.1.2.3 Estadfsticas Vitales
 

Las evaluaciones cuantitativas que generan las predicciones del
 

rendimiento m~ximo sostenible para una cantidad dada de mortalidad por 

pesca y talla (edad) mfnima, a la cual el pez es capturado por primera 

vez, a travs del uso de modelos dinimicos integrales (ver secci6n 

3.2.4.2 (b)), requieren Lin grupo de datos considerablemente m~s complejo 

que los modelos de producci6n excedente que son aplicados a una serie 

temporal de datos sobre captura y esfuerzo. Aunque los datos requeridos 

para los anglisis dinimicos integrales son m~s diffciles de obtener, 

pueden ser recolectados durante un periodo de tiempo bastante corto (tal 

vez uno o dos afios); no se requiere serie temporal.
 

Las estimaciones de los parmetros que se requieren para los 

anglisis dingmicos se refieren a poblaciones explotadas o a unidades de 
"stocks", pero son obtenidos a partir de observar peces individuales que 

son capturados por los pescadores o a partir de peces recolectados con 

prop6sitos de investigaci6n durante los estudios pesqueros 

exploratorios. Algunos de los parimetros necesarios estgn enumerados en 

la Tabla 2. Generalmente son de dos tipos: 1) aquellos que se refieren
 

a la tasa en la cual toman lugar algunos procesos biol6gicos 

(nacimiento, muerte, crecimiento) y 2) aquellos que se refieren a las
 

edades (o tallas) ctiando estos procesos empiezan o terminan. Debido a 

que el proceso tiene un origen biol6gico, se hace referencia a los datos 

como "estad~sticas bisicas". 

A p' sar de que el prop6sito de esta Gufa no es describir t6cnicas de 

anilisis de datos, en el Capitulo V sergn mencionados y brevemente 

descritos, algunos de los modelos conceptuales y procedimientos 

anallticos miss comunes, ya que estos son usados para transformar 



Tabla 2: Definiciones de los pargmetros claves usados en los modelos din~micos integrales y los datos
 
necesarios para estimarlos; los requerimientos de datos estin limitados a los m6todos discutidos en
 
esta gula.
 

PARAMETRO DEFINICION 
Tasa de Tasa de aumento en tamafio por unidad 
Crecimiento (K) de tiempo, expresada como un 

coeficiente sin unidades, dependiente 
del tiempo 

Talla maxim Tamafio ifmite te6rico obtenido por 
limite (L , W ) un promedio individual en la 

poblaci6n, expresado en t~rminos de 
longitud o peso 

t Edad te6rica a la cual empieza el 
0 crecimiento 

Tasa de Tasa instantgnea a la cual los 

mortalidad niimeros en la poblaci6n declinan por 

total (Z) unidad de tiempo por cualquier raz6n 


Tasa de Tasa instantgnea a la cual los 

mortalidad ndmeros en la poblaci6n declinan 

natural (M) por unidad de tiempc, como un 


resultado de la depredaci6n, 

enfermedad, etc. 


DATO
 
Fiecuenc ias de tamafo de muestras de captura
 
por tipo de arte y localizaci6n, a travis del
 
tiempo; tamafios de peces individuales en el
 
momento del marcaje y fechas de libertad y
 
recaptura; talla, distancias desde el foco de
 
escamas (otolitos) a los radios anuales y la
 
orilla de la escama para peces individuales
 

Lo mismo de arriba o puede ser asumido como
 
igual al tamafio equivalente m6ximo observado
 
cuando la explotaci6n no es severa
 

Lo mismo de arriba o puede asumirse que es

igual a cero
 

Abundancia relativa (CPUE) de un grupo de
 
edad similar dado a trav~s del tiempo o
 
abundancia relativa de dos o mas grupos
 
sucesivos de edades en cualquier punto en
 
el tiempo; ndmero de peces marcados
 
recapturados por unidad de esfuerzo en
 
intervalos sucesivos de tiempo
 

Abundancia relativa de un grupo de edad a
 
trav~s del tiempo o abundancia relativa de
 
dos o mas grupos sucesivos de edades en
 
cualquier punto en el tiempo para una
 
poblaci6n inexplotada; cambios anuales en Z,
 
y en el esfuerzo pesquero; por sustracci6n
 
si Z y F son conocidas
 



Tabla 2: Continuaci6n
 

PARAMETRO 	 DEFINICION 


Tasa de Tasa instantinea a la cual los 


mortalidad por numeros en la poblaci6n declinan por 

pesca (F) unidad de tiempo como resultado de 


la pesca 


Reclutamiento 	 Ngmero de reclutas (peces j6veneb) 

(R) 	 entrando a la poblaci6n explotable 


por unidad de tiempo 


t r , 1 	 Edad (longitud) en el momento del 
reclutamiento 

t , 1 	 Edad (longitud) en el momento de la
C c primera captura 

DATO
 

N6mero de peces marcados recapturados por
 

unidad de esfuerzo en intervalos sucesivos
 
de tiempo, m5s el n~mero total inicialmente
 
marcado o por sustracci6n si Z y M son
 

conocidas
 

Abundancia relativa de afios clase que se
 
reclutarn puede ser estimada a partir de datos
 

de estudios repetidos (CPUE) o tasas de
 

captura en una pesqueria que explota
 
pre-reclutas
 

Composici6n de edad (longitud) de capturas
 
comerciales
 

Lo mismo de arriba
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observaciones en datos mns refinados, que a su vez son anali~ados para
 
producir informaci6n 6til para el manejo de recursos pesqueros
 

Por ellas mismas, las estimaciones de pargmetros no son 5tiles para
 
prop6sitos de manejo; simplemente proveen los datos necesarios para !as
 
evaluaciones. Ademis, las evaluaciones no sergn factibles a menos que
 
haya disponible un grupo minimo de estimaciones de pargmetros. Como se
 
mencion6 en la secci6n 3.2.4.2 (b), no todas las estadfsticas enumeradas
 
en la Tabla 2 son necesarias en cada caso. Por ejemplo, las versiones
 
modificadas, del modelo s6lo requieren estimaciones de las proporciones
 
de mortalidad, crecimiento y talla, en lugar de estimaciones de ed.d
 
especffica.
 

Una vez que han sido estimados todos los parimetros necesarios, 
puede predecirse el rendimiento m~ximo como una funci6n de la mortalidad 
por pesca y la edad o talla en el momento de la primera captura, a 
partir de tablas de producci6n tales como aquellas recopiladas por 
Beverton y Holt (1966). Ya que el reclutamiento es generalmente 
desconocido, las estimaciones de producci6n son dadas sobre bases 
relativas (por recluta) y deben ser mu]tiplicadas por el n~imero de 
reclutas que entran al "stock" explotable durante un intervalo de tiempo 
particular con el fin de producir estimaciones actuales de la producci6n
 
en t6rminos de biomasa.
 

4.1.2.4 Estudios Exploratorios de Pesca
 

Las estimaciones de biomasa de "stocks" explotados o inexplotados 
pueden estar hasadas en tasas de captura obtenidas durante los estudios
 
exploratorios de pesca. Las tasas medias de captura son calculadas a
 
partir de muestreos repetidos con el mismo arte siguiendo los mismos
 
procedimientos pesqueros v son transformadas en estimaciones de captura
 
por unidad de 5rea que a su vez son multiplicadas por el grea que habita
 
el "stock" para producir las estimaciones -le biomasa. Los estudios 
pueden usarse para estimar la biomasa, solo si las tasas de captura 
pueden ser calculadns con base en una unidad de grea y si hay disponible 
alguna estimaci6n razonabie de la eficiencia de captura del arte. Por 
lo tanto, para mejores resultados son necesarios algunos datos 
preliminares concernientes a la selectividad y eficiencia de captura del 
arte para especies y tallas individuales de peces, antes de que pueda 
asumirse que la tasa de captura del arte que es usado es directamente 
proporcional. a I. ,bundancia de la poblaci6n explotada en alg~n grea
 
definida. En ]a prictica, los estudios exploratorios de pesca son
 
llevados a cabh. en ausenca do tal informaci6n; en muchos casos, son 
diseTiados pra responder preguntas m~s bsicas de interns para los 
pescadores, ta'I es; comn qu6 tamaiios v especies de peces estan 
disponibles, d6nde y cuindo pueden ser recolectadas y en qug cantidades. 
En tales estudios, las estimaciones de biomasa son generalmente un 
objetivo secundlri ). 

2 Una di.cusi6n inis complota de los m6todos usados para recopilar ]as 
estad sticas bhqsicas, (,,; dadla por Cuilland (1969) en un manual que esta 
di.,ponible en vorsionos en Ingl6s y Espafiol . Otra referencia muy 5til 
es el manual de Rickor (1975). 
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4.2 Datos Socioculturales
 

4.2.1 Introducci6n
 

En la secci6n 3.3 fueron identificados los tipos especificos de
 
informaci6n sociocultural que describen algunos de los elementos
 
generales del sector productivo de pesquerfas de pequefia escala, y que
 
tambien son factores importantes de considerar en la toma apropiada de
 
decisiones de administraci6n o desarrollo. En esta secci6n se describen
 
los tipos de datos necesarios para generar esta informaci6n.
 

4.2.2 Informaci6n Bgsica General
 

Como se nota en el capitulo anterior, se necesita informaci6n
 
general b~sica con el ffn de entender como funciona la pesquerla y para
 
evaluar los efectos de la intervenci6n en la misma. La informaci6n
 
sociocultural b~sica generada, es tal, que v9 a ser de utilidad para
 
bi6logos y economistas lo mismo que para administradores pesqueros. La
 
discusi6n siguiente describe los datos neccsarios para tipos especfficos
 
de informaci6n.
 

4.2.2.1 Identificaci6n de los Grupos
 

No se puede asumir que todos los pescadores de pequefia esca;a en un
 
pals o regi6n dada son idgnticos. Algunas veces pertenecen a tribus o
 
grupos 6tnicos diferentes, algunas veces practican religiones
 
diferentes, a veces manifiestan gustos politicos diferentes y en algunas
 
ocasiones los diferentes grupos estgn definidos por su tecnologia y
 
estilo de pesca (tales como pescadores de red contra pescadores de
 
cuerda o de costa zontra fuera de la costa). En algunos casos va a ser
 
importante la posici6n de los pescadores como un grupo distinto de los
 
otros grupos. El factor clave es que los grupos identificados, con
 
frecuencia act~an con base en sus propiis percepcicnes de las
 
diferencias con respecto a los otros grupos. Los datos que son
 
necesarios incluyen localizaci6n, n6meros y caracterfsticas que
 
identifiquen especfficamente cada grupo.
 

4.2.2.2 Grados de Tensi6n entre Grupos
 

La simple distinci6n de grupos diferentes no es suficiente. En los
 
casos donde existe censl6n entre los grupos, 6sta puede resultar en el 
fracaso de proyectos de desarrollo (Cochrane, 1979). Las tensiones se
 
manifiestan por varios tipos de comportamiento que van desde
 
discriminaci6n hasta guerra abierta. El grado de tensi6n debe ser
 
evaluado examinando los sentimientos prevalentes entre los grupos,
 
creencias y valores, as! como describirse las manifestaciones abiertas
 
de estas tensiones, tales como discriminaci6n laboral o subversi6n
 
econ6mica.
 

4.2.2.3 Nimero y Localizaci6n de Participantes Potenciales
 
del Provecto 

En las etapas de planeaniiento de un proyecto de desarrollo donde es 
incierto si v! a introducirse nueva tecnoiogfa o si se v5 a aumentar el 
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nimero pescadores (o ambos), es esencial determinar el nmero de, a)
 
pescadores activos, b) pescadores desempleados y c) no pescadores
 
desempleados o subempleados que podrian potencialmente, convertirse en
 
pescadores. Deben prepararse datos que indiquen las localizaciones de
 
los individuos que pertenecen a estas tres categorfas.
 

4.2.2.4 Canales Tradicionales de Comunicaci6n
 

Los datos concernientes a los canales tradicionales de comunicaci6n
 
van a constituir de una enumeraci6n y distribuci6n de los medios de
 
comunicaci6n disponibles (peri6dicos, revistas, radio, televisi6n, cine)
 
y de los sitios donde la informaci6n es dlseminada (salas de reuniones,
 
plaza pfiblica, mercado, escuela, alcaldia). Tambi~n debe tomarse en
 
cuenta el lenguaje de las comunicaciones. Esto es especialmente
 
importante en comunidades multi-lingles donde los diferentes lenguajes
 
tienen estatus y funciones diferentes.
 

Los datos bsicos en las cadenas de informaci6n tambi~n deben ser
 
delineados. Esto incluye la identificaci6n de los individuos clave, los
 
cuales son fuentes de informaci6n confiable para las cadenas de
 
individuos. Las actitudes y creencias concernientes a los varios
 
canales de comunicaci6n y lenguajes deben determinarse para identificar
 
medios m~s apropiados para diseminar la informaci6n del proyecto.
 

4.2.2.5 Nivel de Desarrollo de la Comunidad
 

Para determinar el nivel de desarrollo de la comunidad se requiere
 
una lista de los servicios disponibles, muchos de los cuales son
 
necesarios para evaluar la infraestructura. Los servicios incluyen
 
escuelas, oficinas gubernamentales, servicios p5blicos (agua,
 
electricidad), banros, medios de transporte (trenes, buses, carreteras,
 
lineas de embarque), medios de comunicaci6n, servicios medicos y
 
distribuidores al por mayor y al detal.
 

4.2.2.6 Estructura Ocupacional
 

La estructura ocupacional del. grupo en estudio es determinada por
 
medio del examen de datos que resuman (a) tipos de ocupaciones que est~n
 
disponibles; (b) distribuci6n de los trabajadores en ocupaciones varias;
 
(c) habilidades requeridas; y (d) grado de demanda, subempleo y
 
desempleo para cada ocupaci6n.
 

4.2.2.7 Nmero de Pescadores de Pequefia Escala
 

El ntimero de pescadores de pequena escala, empleados y desempleados, 
es considerado anteriormente (4.2.2.3 y 4.2.2.6). 

4.2.2.8 	 Disponibilidad de Ocupaciones Alternativas parn 
los Pescadores 

Esta informnci6n puede ser obtenida por medio de datos que describan 
las habilidades que son requeridas por otras ocupaclones y la demanda de 
trabaiadores en esas ocupaciones (4.2.2.6). 
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4.2.2.9 Distribuci6n Temporal del Esfuerzo Pesquero
 

La cantidad de esfuerzo pesquero generalmente varla a trav6s del
 
afio. Los datos requeridos incluyen la hora del dfa, dias de la semana y
 
meses (o estaciones) del afio que son dedicados a la pesca y los perfodos
 
en que la pesca es m~s o menos intensa. Si la variaci6n en el esfuerzo
 
depende de los tipos de arte o pr~cticas pesqueras usadas, estos datos
 
tambi6n deben ser registrados para tipos especificos de pesquerfas.
 
Finalmente, deben determinarse las razones para los cambios en el
 
esfuerzo, arte o estilo de pesca a trav~s del afio. Las explicaciones
 
incluirlan factores tales como el clima y los dias feriados.
 

4.2.2.10 Conocimiento Local acerca de la Pesca y los Peces
 

Los datos primordiales necesarios aqui, incluyen una descripci6n de
 
los principales tipos de arte y las formas en que son empleados. Deben
 
registrarse los nombres locales para todos los tiDos de arte, junto con
 
los nombres comunes para todos los peces conocidos por los pescadores
 
locales. El pescado con valor comercial y/o de subsistencia, debe 
describirse, por lo menos, en t6rminos de su h9bitat, ecologla, 
comportamiento y disponibilidad relativa, tal como lo perciben los 
pescadores locales. 

4.2.3 Estructura Social de la Ocupaci6n
 

Una vez que los datos b~sicos se han recolectado y se ha tomado la
 
decisi6n de intervenir en la pesqueria con prop6sitos de desarrollo o
 
administrativos, es necesario evaluar la estructura social de la
 
ocupaci6n de la pesca. Estos datos van a ser tiles para la
 
determinaci6n del impacto social de los cambios propuestos, lo mismo que
 
para facilitar su comunicaci6n a la poblaci6n en estudio.
 

4.2.3.1 Tipos de Arte de Pesca y Patrones de Pcsesi6n
 

Los datos sobre tipos de artes de pesca deben incluir los nombres
 
locales para todo tipo de equipo (tales como botes, redes, cuerdas,
 
anzuelos, harpones, motores o velas) junto con descripciones de d6nde
 
son usados los diferentes tipos dc equipo, c6mo son usados y por
 
qui6neL. La descripci6n de los patrones de posesi6n (por ej., posesi6n
 
individual contra posesi6n conju:ita, arriendo o alquiler). Las
 
descripciones de los patrones de posesi6n deben ser preparadas para
 
regiones individuales y tipos de arte. Los procedimientos para la 
transferencia de propiedad tambi6n deben ser investigados. En algunos 
casos, tambln puede ser importante saber cugntos duen-os operan su 
propio equipo. 

4.2.3.2 Tamafio y Composicl6n Social de Ia Tripulaci6n
 

Una descripci6n del tamafo v de Ia composici6n social de la 
tripulaci6n, empieza con una clasificaci6n que muestra la relaclones 
entre las posiciones desempefiadas por Ins diferentes miembros de la 
tripulaci6n (capitin, cocinero, encargadn de las redes, ingeniero) en 
cada tipo de embarcaci6n, junto a los dato, resumiendo los vfnculos de 
parentezco entre los miembros de la tripul.aci6n. 

http:4.2.2.10
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4.2.3.3 Criterio para la Selecci6n de la Tripulaci6n
 

Los datos recolectados como parte de 4.2.2.6 van a proveer cierta 
informaci6n que revela las habilidades requeridas por los diferentes 

miembros de la tripulaci6n. Se necesita informaci6n adicional para 
determinar qu6 criterios son en realidad usados en la selecci6n de la 
tripulaci6n. Es importante saber la importancia relativa, el
 
parentezco, la amistad y la eficiencia ocupacional en la selecci6n de
 
los miembros de la tripulaci6n. Tambi6n es esencial determinar si otros
 
criterios, tales como ser miembro de un grupo 6tnico, son usados o no 
como criterio para la selecci6n de tripulaciones pesqueras.
 

4.2.3.4 	Grado de Movilidad Ocupacional
 

Es importante deLerminar si las diferentes clases de pescadores 
tienen a no la oportunidad de mejorar su pusici6n. Par ejemplo, jEs 
posible para un tripulante ser dueio de una embarcai6n algfn dTa? 
ZObtienen los trabajadores mejores posiciones, m~s ingreso a la 
oportunidad de pedir prestado fondos para convertirse en duefios? Debe 
determinarse el grado de movilidad ocupacional para varios tipos de 
pesca, clases de equipo y regiones geogr~ficas distintas. 

4.2.3.5 	Interacci6n entre lcs Miembro de la Tripulaci6n
 
y entre el Propietario y la Tripulaci6n
 

Deben determinarse las relaciones sociales (tales coma estatus
 

relativo y el grado de influencia que un individuo tiene sabre otro) que
 
existen entre los miembros de la tripulaci6n (4.2.3.2) y entic la
 
tripulaci6n y el propietario. Una descripci6n de estas interacciones
 
debe incluir el tiempo empleado en el mar y en tierra.
 

4.2.3.6 Grado de Especializaci6n Ocupacional Dentro y
 
Fuera de la Embarcaci6n 

Esta informaci6n consiste primero de una descripci6n del trabajo, 
tanto dentro como fuera de la embarcaci6n, de cada posici6n en ia
 
tripulaci6n (4.2.3.2). Adem9s, todas las ocupac-ones en tierra
 
relacionadas directamente con la pesquerTa deben ser separadas de los
 
datos recolectados camo parte de 4.2.2.6 (par ejemplo, intermediarios, 
constructores de botes, mecinicos de motores fuera de borda), y debe
 
suministcarse una descripci6n mis detallada de las habilidades 
requeridas para estos trabajos, io mismo que una estimaci6n del tiempo 
que cala trabajador dedica a la pesquerla. 

4.2.3.7 	Relaciones de los Grupos Pesqueros con Otros 
Grupos Sociale.,; en ]a Sociedad 

Se requieren datos qie descrihan las relaciones sociales de los 
pescadores con otros grupos sociales v ocupacionales en la sociedad. 
Relaciones tal es como .or imiembro de un grupo, cooperaci6n, no 
participaci6n y hostilidad, debeii !er identificadas (]os grupos son 
identificados co11 inll parte de 4.2.2.1). Dehen definirse los tipos de 
relaciones que representain dtfcrcntes pesquerfas de pequefia escala 
regiones geogr, ficas. Pueden existir di feenc ias importantes, por 
ejempio, entre Areas tirbanas v rurales. 

v 
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4.2.3.8 Distribuci6n Local do la Riqueza y del Poder
 

Los datos primarios necesarios aqul, requieren ante todo, una
 
determinaci6n de qug se considera localmente como riqueza. ZEs dinero,
 
la tierra, el ganado, muchos hijos, botes, muchos seguidores o amigos, o
 
alguna combinaci6n de ellos? Una vez que se conoce la definici6n de
 
riqueza, debe determinarse la distribuci6n local de la misma de acuerdo
 
con las diferentes categorfas sociales definidas en las secciones
 
4.2.2.2, 4.2.2.6 y 4.2.3.2.
 

El poder se define como la habilidad de una persona o grupo de
 
influenciar el comportamiento de otros. Los requerimientos de datos
 
incluyen una descripci6n de Ias organizaciones polfticas oficiales y no
 
oficiales que existen a nivel local, lo mismo que uua identificaci6n de
 
los lideres que influyen en el comportamiento de los pescadores. Cuando
 
se aplican especificamente a los pescadores, los requerimientos de datos
 
tambien influyen una descripci6n de los grupos gubernamentales formales
 
poderosos, de los servicios que suministran a los pescadores y de las
 
actitudes locales hacia estos servicios y hacia el personal
 
gubernamental. Tambien incluyen leyes formales que regulan el uso 
del
 
oc6ano por parte de los pescadores, lo mismo que tratados informales que
 
determinan qui6n pesca, cu9ndo y d6nde.
 

4.2.4 Necesidad de Datos sobre Innovaci6n
 

Para fines del esquema de recolecci6n de datos presentado aquf, se
 
define una innovaci6n como un objeto o idea nueva; de este modo incluye
 
cosas tales como una pieza de equipo nueva, una forma nueva de usar un
 
equipo viejo, un plan de administraci6n pesquera, o una instituci6n como
 
la cooperativa de pescadores. Los datos incluidos en esta categorfa
 
sirven para deteLminar los factores que pueden, ya sea facilitar o
 
impedir, la introducci6n de una innovaci6n.
 

4.2.4.1 Historia del Comportamiento Innovativo
 

Es de mucha utilidad entender los eventos que se relacionan con los
 
Intentos recientes de introducir cambios que se han afectado a las
 
comunidades pesqueras. Datos importantes incluven bosquejos hist6ricos
 
de los tipos de innovaciones que fueron intentados, de la manera en que
 
fueron introducidos (por ej., por qui6nes, qui6nes fueron los primeros
 
en usarlas, cugnto tiempo pas6 hasta que la mayorfa de los pescadores 
as usaron, por qu6 ]a mayorTa de los pescadores ]as adoptaron -Z o 

porqu6 no ?), incluyendo descripciones de ]os fracasos y explicaciones 
de por qu6 ciertas innovacfones fracasaron. 

4.2.4.2 Actitudes Hacia el Riesgo, el Camblo y la Inversi6n
 

Los re.ierimientos de fatos incluyen descripciones de a varlaci6n
 
en las actiLudes hacia el i esgo, cambio e Inversi6n en la pesquerfa. 
Por ejemplo, jbajo qu6 condiciones probarfan los pescadores un nuevo 
tipo de arte o invertirfan en una embarcaci6n mis cara? ;,Har'an ellos 
tales cambios hoy en dfa y por qu6 o por qu6 no? 
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4.2.5 	Preferencia Ocupacional y Necesidad de Datos sobre
 
Capacitaci6n
 

Gran cantidad de investigaci6n ha demostrado claramente que la
 
ocupaci6n de una persona y las actitudes hacia 6sta, juegan un papel
 
importante en la autopercepci6n, salud e integraci6n social. La
 
satisfacci6n laboral ha sido relacionada a un amplio rango de variables
 
sociales, psicol6gicas, econ~micas y relacionadas con la salud, que van
 
desde el nivel de productividad, reajustes en el trabajo, violencia
 
familiar y enfermedades psicosomaticas, hasta la longevidad (HEW 1973;
 
Gelles, 1974; Pollnac y Poggie, 1979). As5, uno no puede asumir que los
 
no pescadores van a convertirse voluntariamente en pescadores, o
 
viceversa y/o ajustarse sa!-isfactoriamente despu6s de tal cambio. Es
 
esencial, por lo tanto, comprender qug es lo que determina la
 
satisfacci6n y las preferencias laborales en las situaciones donde los
 
cambios ocupacionales son evidentes.
 

4.2.5.1 Actitudes de los No Pescadores hacia la Pesca
 

Si los cambios propuestos requieren adici6n de pescadores a la
 
fuerza de trabajo, va a ser necesario determinar las actitudes hacia la
 
pesca, entre el conjunto de trabajadores disponibles. Segundo, el
 
anglisis de las relaciones entre los grupos pesqueros y otros grupos en
 
la sociedad (ver 4.2.3.7), tambi~n puede indicar actitudes hacia la
 
pesca. Por ejemplo, si la pesca es una ocupaci6n de estatus bajo, los
 
no pescadores probablemente no est~n imuy interesados en convertirse en
 
pescadores.
 

4.2.5.2 Actitudes de los Pescadores hacia la Pesca y las
 
Ocupaciones Alternativas
 

Si se espera que las politicas de desarrollo y administraci6n den
 
como resultado el desplazamiento de pescadores, entonces es esencial
 
determinar las actitudes hacia ncupaciones potenciales alternativas en
 
comparaci6n con la pesca.
 

4.2.5.3 Actitudcs hacia los Cambios de Ingreso
 

Algunas veces los cambios propuestos en la pesquerfa pueden tener un
 
efecto negativo sobre los ingresos. La gente usualmente reacciona 
negati" *ente al disminulr sus ing..esos, pero es necesario examinar sus
 

percepL.-.ones del impacto de tales cambios. Esto facilitarg el
 
desarrollo de programas educacionales para implementar los cambios as! 
como el desarrollo le programas para mitigar los inipactos percibidos. 
Una vez que ]a magnitud de los cambios potenciales en el ingreso hava 
sido deterilnida, un estudio muestra puede ser usado para determinar el 
impacto que tales cambios tendrfan sobre el estilo de vida de ]as 
personas afectadas. 

4.2.5.4 Complejidad Percbida de la Innovaci6n 

Es importante determinar si los pescadores que se propone bene!ictar 
con la innovaci6n, creen o no quo tienen las habilidades necesarlis para 
llevar a cabo los cambios requerldes o que pueden aprenderlas. Deben 
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determinarse las variaciones en estas percepciones a trav~s de los tipos
 
de pesca, regiones geogr~ficas y en relaci6n con los atributos
 
individuales tales como edad, educaci6n y estatus.
 

4.2.5.5 Compatibilidad de la Innovaci6n Percibila
 

Es importante determinar si los pescadores sienten que van a estar
 
fUsica y mentalmente confortables adoptando una innovaci6n particular.
 
El uso de la innovaci6n afectarg relaciones sociales valiosas (tales
 

como relaciones entre propietardos y tripulantes, entre los tripulantes
 
y entre los pescadores y los intermediarios), y si lo hacen, zpueden
 
estos problemas ser resueltos? Las demandas temporales de la innovaci6n
 
(pesca nocturna en iugar de pesca diurna o viajes largos contra viajes
 
cortos) Zse adaptaran a su estilo de vida actual?, y si no, ZEs posible
 
ajustar la innoavci6n o el comportamiento de los pescadores? La
 
compatibilidad cubre un grupo diverso de inquietudes que van desde lo
 
fUsico, lo social, lo econ6mico y lo psicol6gico, hasta lo ambiental.
 
La clave es determinar qu6 perciben los pescadores como compatibilidades
 
e incompatibilidades. Las ireas donde los datos indican que pueden
 

desarrollarse problemas potenciales, pueden ser enfatizadas come puntos
 

crfticos en proyectos de desarrollo.
 

4.2.5.6 Ventaja Relativa Percibida de la Innovaci6n
 

Los datos requeridos aqu! podrian determinar si los pescadores
 

sienten o no que podrfan estar en mejores condiciones respecto a su
 
posici6n financiera, horario de trabajo, nutrici6n y/o estatus, como un
 
resultado de la -idopci6n de una cierta innovaci6n. Es importante la
 
variabilidad de estos datos a trav6s de los tipos de pesca, regiones
 
geogr~ficas y en relaci6n con los atributos individuales tales como
 
estatus, edad y educaci6n.
 

4.2.5.7 Capacidad Percibida de Probar la Innovaci6n
 

Es importante determinar si los pescadores sienten o no que ellos 

podrian probar la innovaci6n si quisieran, y por qu6 ellos creen o no 
eso. La variabilidad de respuestas al respecto debcrg ser examinada 
como una funci6n de los diferentes tipos de pesca y regiones geogr~ficas 
y en relaci6n con los atributos individuales tales como edad, educaci6n 
y estatus pesquero. 

4.2.5.8 Observabilidad Percibida de la Innovaci6n
 

Es Importante determinar si los pescadores creen o no que ellos 

tienen la oportunidad de evaluar adecuadamente los resultados de ]a 
innovaci6n. Algunos aceptarin descripciones verbales; otros necesitargn 
presenciar demostraciones reales. Debe evaluarse la variabilidad en las 
respuestas a trav6s de los tipos de pesca y regiones geogr5ficas y en 
relaci6n con las variables indivlduales tales como edad, educaci6n y 
estatus pesquern. 
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4.2.5.9 Atributos Individuales Asociados con la Capacidad
 
Innovativa
 

Tal vez los datos mas importantes, son aquellos que demuestran
 
cugles atributos individuales estgn asociados con la disposici6n de
 
adoptar el cambio. Variables importantes incluyen los aSios de educaci6n
 
formal, el grado de analfabetismo, la exposici6n a los medios de
 
comunicaci6n, el cosmopolitanismo, estatus social y grado de movilidad
 
social.
 

4.3 Informaci6n Econ6mica
 

4.3.1 Orientaci6n
 

Se justifica enfatizar nuevamente que el alcance do esta Gufa est5
 
limitado en dos formas: primero, abarca solo una parte del sistema
 
pesquero total--el sector de captura. La importancia de este sector se
 
discuti6 en el contexto de la pesquerfa y de la economfa, de un proceso
 
de decisi6n con el fin de "desarrollar" el papel de la pe-querfa en el
 
suministro de proteina y en e contexto de la relaci6n de este sector
 
con el sistema total de distribuci6n del pescado. Segundo, dentro de
 
este sector el ; Icance serA limitado mas adelante porque los datos
 
identificados pai; Ia recolecci6n v la informaci6n desarrollada a partir
 
de los mismos se dirige principalmente a la interacci6n del hombre y el
 
recurso: c6mo opera el sector de captura en t6rminos biol6gicos,
 
econ6micos y socioculturales y c6mo podria responder a los cambios.
 

La mayorla de los datos identificados para recolecci6n son 
relevantes al anlisis de otras porciones del sistema y tiene mltiples 
usos para una variedad de an lisis propios al sector de captura. Se 
debe aclarar que esta Gula no pretende definir el alcance total de las 
responsabilidades de la recolecci6n de datos de tin Departamento de 
pesca. Ain m~s, en diferentes grados, Ins datos biol6gicos, 
socioculvaraies y econ6micos identificados serin necesarios pero no son 
suficieni es para constituir In contribucon del Departamento c programas 
mis amplinmente definidos, aquellos quo requieren la coordinaci6n de 
muchos Departamentos yio Ministerios. Entre estos estan: 1) un examen 
minucioso del hienestar de los pescdores v de Ins formas para mejorarlo 
(vet Smith, 1979), y 2) in identificaci~n, disefio y ovaluaci6n de los 
proyectos de invcrsion (ver Campleman, 1976). 

Los lfmites para los datos no son tan aparentes en In prier-a 
secci6n de este capitulo porque In poblaci&n de pesca esti1"totaImLnte 
relacionada" con In interacci~n entre eA hombre v e recurso. Como 
hemos visto, In segnda secci6n se ocupa do I poblaci~n de pescadores; 
c6mo afecta 1a culturn al proceso pesquero, su organzarc1n, etc. y c6mo 
pueden Los factores culturales condicionar In aceptac i6n do 
tnnovacic,ne . Estos fac tores son inportantes plra aquel ls temas 
crfticos que afectan cl hierstar de los pescndores v el diseoo de 

proyectos do inversi(n. O los. datos sern presentadros conLos lirmitesn 
mayor ciaridad en est. seciin. l.a polacton quo protendenos descriiir 
con los dntos econon iIeos, es In "'nhl eiOn" de lam; nt iv idades 
pesqueras, sU es nado (Jos bene lc 1(s privadrs' y sc iales v low co:ntos de 
su operacikn) v su re.spuesta po.ncial , In innovact{r (gran parte de in 
misma informac in se rnarupa pnra un an; lsis de rcstos, oferla, etc.). 
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Esta orientaci6n impide una discusi6n de los problemas de
 
recolecci6n de un grupo de datos que, por su naturaleza, est9
 
intimamente relacionado con la operaci6n y respuesta del sector de
 
captura; por ejemplo, datos de demanda del consumidor o del detallista.
 
Los datos sobre las ven'as primarias de pescado o de otros productos
 
marinos se identifican para recolecci6n m~s adelante; as! se establecerg
 
la uni6n entre el sector de captura y el resto del sistema. Sin
 
embargo, para que sea posible apreciar la actuaci6n y los beneficios de
 
la sociedad derivados del comportamiento de todo el sistema, deben
 
recolectarse datos de los determinantes finales de la demanda.
 

La responsabilidad de recolectar la mayor parte de estos datos (por
 
ejemplo, aquellos sohre prerios de substitutos del pescado, ingresos del
 
consumidor, alimento o indice general de precios) generalmente recae
 
sobre otros Departamentos. Sin embargo, la responsabilidad de
 
recolectar las series temporales de los precios del pescado L1 mayor y
 
al detal recae, probablemente, a los Departamentos de pesca. Los datos
 
sobre demanda final son especialmente importantes, por ejemplo, si la
 
fauna de acompafiamiento de una flota industrial compite por primera vez
 
con la captura artesanal a nivel de detallistas. Algunos enfoques de
 
los problemas asociados con la recolecci6n de datos para anilisis de
 
demanda estgn en Sutinen y Pollnac (1980).
 

4.3.2 Datos "Econ6micos"
 

Dado este enfoque sobre el sector de captura y la actividad pesquera,
 
iqug datos econ6micos deben recolectarse? Si revisamos brevemente,
 
algunos de los usos de lo que hemos llamado datos "econ6micos", veremos
 
que podemos recolectar un grupo de datos que tienen multlples usos y que
 
pueden ser analizados desde diferentes puntos de vista.
 

Las figuras usadas en la itima secci6n del Capftulo III muestran 
una relaci6n bioecon6mica simplificada entre la flota pesquera de 
pequefia escala y el recurso. Discutimos estas figuras en t6rminos de 
los m6ritos relativos de varios equilibrios de largo plazo para los 
pescadores como grupo, los consumidores, la sociedad y ci recurso. El 
anglisis est~ndar econ6mico emplrico estindar de oferta, costo, 
producci6n y demanda, por ejemplo, datos sobre transacciones y procesos 
productivos suministra:n informaci6n particular para una pesquerfa dada. 

Esta informaci6n, basada en suposiciones del comportamiento
 
individual del. consumidor y del productor, se usa para determinar el
 
estado de la pesquerLa y para predecir la respuesta de la pesquerfa a
 
los cambios; por ejeinplo, d6nde se dar5 el nuevo equilibrio.
 

En una economnfa que funciona "perfectamente" no hay distorciones en 
la distribuci6n 6ptima de los recursos de la naci6n, incluvendo capital 
y trabajo, para cualquier uso. Otras lejanas suposiciones son que todos 
los participantes est6n conscientes de las oportunidades al ternas para 
su capital y servicios laborales, v de que no hay poder de monopolio (o 
monopsonio) ejerci6ndose sobre los mercados y que In transferencla de 
estos servicios de un uso a otro sea 1ibre do costo. Como resultado, 
los precios del mercadn para blenes y servicios en u uso actual sOn 
exactamente iguales a su costo do oportunidad en ctualquier otto uso en 
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la totalidad de la economfa. Debido a que estas suposiciones estaban en
 
efecto cuando discutimos las figuras de la 51:ima secci6n del Capitulo
 
III, fulmos capaces de identificar el punto de rendimiento m~ximo
 
econ6mico (RIE) basado en la curva de ingreso total y la linea de costo
 
total. Pudimos identificar, para toda la economfa (social), el punto
 
6ptimo con base en los precios del mercado de la industria pesquera para
 
los consumos e insumos. En otras palabras, se asumi6 que los precios
 
determinados par la industria eran los mismos que los precios de toda la
 
economia (social). En realidad, para algunos bienes usados en el
 
proceso de pesca, los precios del mercado reflejan su costo de
 
oportunidad social. Pero para los servicios mas importantes,
 
especialmente aquellos de capital y trabajo, los precios del mercado
 
son frecuentemente m~s bajos o ms altos que su costo de oportunidad
 
social.
 

De hecho, el equilibrio que resulta en una pesqueria de acceso
 
abierto o que se establece coma resultado de reglamentaciones biol6gicas
 
o bioecon6micas, se alcanza porque los pescadores responden a los
 
precios del mercado--a los precios que encuentran dfa a dfa. Los
 
impuestos, subsidies, gastos de importaci6n, poder de mercado, etc. se
 
reflejan en estos precios del mercado. Una unidad central de
 
planificaci6n en el gobierno podrfa ver una curva de costo total
 
considerablemente diferente (o incluso una curva de ingreso total)
 
basada en costos econ6micos (sociales) verdaderos. Sin embargo, coma se
 
vera mns adelante el Departamento de pesca puede contribuir al cAiculo
 
de par Io menos tin costo social; par ejemplo, el verdadero costo del 
recurso para la sociedad de la operaci6n de la pesquerfa. 

Otro grupo de anglisis, Ilamado anlisis de proyectos o de 
inversiones, examina varios m6todos para evaluar los costos y ganancias 
de inversicnes pblicas y privadas; par ejemplo, permite evaluar si es 
conveniente desplazatse hacia tin nuevo equilibrio. Los anilisis 
econ6micos de proyectos eva]6an las costos y ganancias desde el punto de 
vista de la totalidad de la economia. Los an.ilisis financieros de 
proyectos tienen que ver con la rentabilidad y el proceso de 
rentabilidad a Jos inversionistas. Obviamente, cuaiquier proyecto
"valioso" debe juzgarse desde eA punto de vista de la sociedad como un 
todo asi coma de aquellos que participan en 61. 

En los anilisis econ6micos de proyectos se hace uso frecuente de 
otros precios aparte de aquellos que experimentamos en e] mercado-
particularmente los precios del capital y de mane d obma. La visi6n 
obtenida en este tipo de anilisis es IN de un "gerente general" de 
economfa quien es, te6ricamente, conocedor de todos I os usos 
alternativos del capital y del trabajo en Ia toal idad de ]a e(onoma 
6] se d cuenta de su verdadero costo de oportunit(ad sccial o naci nal. 
Los anlisis financieros de prayectos examinan, entre otras cosas, si eA 
proyecto puede ser IIevado a cabo por Ios pirticipantes. Fllas nsan los 
precins del mercado exclusivamente para det:erminar 1.a ganancia de las 
participantes de In Invers in, par ejempla, en tn bote nuevo oen un 

Este costo de oportunidad social es con frec"encia lamado l'proc ik 
sombra". 
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.
cuarto frio
44 Dehe enfatizarse que ambos tipos de anglisis examinan los 

beneficios netos de proyectos ya identificados--a menudo un grupo de 
proyectos--lo cual se dirige , un problema identificado. Adem~s, 
intentan evaluar el flujo de ganancias y costos de los resultados 
anticipados de los proyectos. La exactitud de estas predicciones 
depende del conocimiento profundo de la operaci6n biosocioecon6mica de 
la pesqueria y de su respuesta a los cambios propuestos. 

Dentro del contexto de las pesquerlas de pequefia escala dos aspecto 
particulares de la evaluaci6n de un proyecto deben ser mencionados. 
Ambos tienen que ver con lo que ha sido llamado efectos secundarios 
--las ganancias y costos ocurridos fuera de los alcances de un proyecto 
pero que son traldos como resultado del mismo. El primero, el impacto 
en el empleo (ya sea positivo o negativo), estg considerado por muchos 
economistas como adecuadamente incluldo en anglisis econ6micos de 
provectos (pero no financieros) cuando un sector particular tiene un 
problema de desempleo. El segundo, que es estrictamente un factor 
tecnol6gico externo, es conocido por nosotros como el efecto del 
proyecto sobr. el recurso v el efecto resultante sobre las capturas en 
la pesquerla. En este caso, Jos anilisis financieros y econ6micos 
deben considerar la posibilidad de largo plazo de una disininuci6n o 
aumento ep las capturas como resultado de una mayor o menor presi6n 
sobre los "stocks". Los anilisis econ6micos utilizargn la visi6n m~s 
amplia del impacto de las inversiones sobre 1a sociedad, incluyendo el 
impacto de la producci6n sobre los participantes, como sobre los no 
participantes de igual manera. Los an5lisis financieros considerar~n 
los cambios de producci6n solo en el grado en que estos afecten a los 
participantes.
 

En el Capitulo IT[ discutimos algunos de los ajustes que tomarlan 
lugar al movrse desde un punto de equilibrio a otro. Mientras que 
siempre consideremos los puntos tales como RNE v RMS como "mejores" en 
un nfmero de aspectos, cuando se comparan con un equilibrio de acceso 
abierto sobreexplotado, sabemos que desde el punto de vista de la 
sociedad no es siempre beneficioso llevar a cabo estos cambios. Los 
anlisis de un provecto sumiinistrnn las herramientas para evaluar los 
costos econamicos y financieros y las ganancias de estos cambios 
propuestos. No estin limitados a examinar solo los efectos de las 
inversiones. 

4La publicaci6n del Banco Mundial de Gittinger (1972) es una referencia 
apmpliamente usada, que examina estas dos tipos de ana lisis. 

5Para una d-scusi 6 n do es;tos an.ilisis aplicados a proyectos de Inversi6n 
pesquera, ver Campleman (1976). 

6Podemos esc ger muv f;icIirmente a1gfin marco de tLempo dentro del. cual 
]as ganancias de una inverst6n en i.n pesquerii--como aquell.a que 
aumenta el rendimieflto--exceer n01lo costos. Este heneficlo neto 
tempora l - gan;ancia de li idtrstrr como un todo es el. objetivo 
]egtimo de inuchos provecto,, de i rsi5n. SIn emhargo, para ser 
adecuadawenCeons I(ierd(1(), dehe evatuar'e cont: ra las co1sactc(:i.as de 
una s lItuac6n (eventual de equC Iao( plazo.(IIr largo 

http:co1sactc(:i.as
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Un tercer use de los datos econ6micos es en las comparaclones e9 tre
 
empresas, o en empresas privadas (ganancias privadas, rentabilidad).
 
Como se not6 en el Capftulo III, la decisi6n de participar en la
 
pesquerfa, entrar o salir, depende de la rentabilidad que cada pescador 
piensa que puede lograr con su capital y trabajo en el pr6ximo mejor 
empleo. El analiza su costo de oportunidad de pescar. Curies son las 
cantidades cuya suma debe igualar o ser superior que su costo de 
oportunidad de pescar. Visto de otro modo, c6mo decide (o come puede 
decidir) eA pescador individual continuar en este empleo de su trabajo, 
su pesca y su habilidad organizativa y su dinero invertido? Existen 
muchas niedidas de contabilidad usadas para refleja- el. estatus de un 
negocio. El. pescador individual est5 preocupado con In rentabilidad 
anual de su trabajo, administraci6n e inversi6n v con su situacion de 
flujo de capital efectivo, entre otras medidas. De hecho si un pescador 
explicitamente hace o no usa de tales cculos, esti fujern de argumento. 
Su decisi6n de participar en la pesquerfa est5 basada en parte en la 
primera medida menciopada. Su hab:ilidad para 8cumplir con los gastos en 
forma contfnua es Ia iit'.a medida mencionada. 

Los precios usados par Ln pescador individual en estos ejercicios 
de contabilidad son, cen unas pocas excepc ones especificas, las precios 
del mercado. Las excepciones en este case no son precios. (it costo de 
oportunidad de la economfa cnmo un Lodo, sine precios temporales, 
privados. Por ejemplo, un pescador particular haherle di sopuede r1a 
prestado a su famil[a para algin equ[po a una tasa de inrter6rs niv 
favorable; o nWas romunmente, los pescadores pueden lsaE onw de ora 
familiar, pagandoles inenos que las tasas del mercado. )iW; precios 
usados en i ramparacin de dos o mns empresas son los precios del 
mercado, de inanera qut sean descontadas las ventajas do tener, par 
ejemplo, familias nunmerosas. Entonces, los precios usados en cualq,,ier 
analisis dependen del contexta o enfoque de tll an5lisi-;. 

La respuesta a Ia pregunta ane-ca de que datos econ6mi cos 
recolectar, es, entonces, que burieamuos datos que satisfagan todos estos 
usos, dada; Ias l imitaciones diiscutidas nriormente. Buscamos los 
datos que las empresas individuales podrian usnr (si mantienen registros 
detallados) para ca lcular su rentabilidad annual pars odministraci6n del 

7 Aqui u amos l;ap;nlanra empresa, ampliamente, para incluir desde la 
empre 3a organiada de pescadores que usan redes de mano, hast a 
nperaciones de capital-intensivo (como, 1a pesca de arrastre). 

8 El pngo dul. principal en un prostamo no es parte del cilculo d 
rentabilidad pern es una parte significativn del gsto de capital 
ofecLtiv. umplir con el pagn mensnl d "n p rtstamo sumin1stra n 
grani incentivo para pescar. En a]1lgOns casos, cti1ti1(]o la pesquerfa es 
estacinnAnmente 
tnicentivo puele 

pell-grnsa 
aume tar 

dehido a 
l ,oimero 

las 
d 

condic[Ous dl 
iccidentew d p

tiempo, 
esca. 

este 

]las tass d co ict er s di o lIss lpr6.staicon; pari p,, ' adiores sonrigenerai-rlme tC 

m5s alltaq 
tasas es 

que aque] las 
11 ainmada uniu 
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trabajo y dinero invertido y en la evaluaci6n de su situaci6n de flujo
 
de capital efectivo; datos de precios del mercado cuando difieren los
 
precios privados y los del mercado; datos sobre otras ciertas cantidades
 
que necesitamos para calcular el costo social o el verdadero costo
 
econ6mico de esta actividad privada (por ejemplo, pescado
 
desperdiciado); ylnda, s sobre la naturaleza ffsica del esfuerzo hecho
 
por las empresas.
 

Los datos recolectados suministrargn la base sobre la cual el
 
Departamento de pesca puede 1) comprender las circunstancias financieras
 
de empresas pesqueras de tipo particular, 2) controlar estas
 
circunstancias afio por afio, 3) establecer compa-aciones entre tipos de
 
empresas, y 4) identificar :proyectos o reglamentaciones para mejorar
 
estas circunstancias. Adem~s, estos datos suminisurargn insumos para
 
los anglisis econ6micos y bioecon6micos necesarios para determinar el
 
estado (y potencial) del sector de captura y para predecir su respuesta
 
a proyectos o reglamentaciones.
 

4.3.3 Actividad del Sector de Cc.tura
 

Una meta de la recolecci6n de datos es contabilizar la cantidad
 
total de la actividad pesquera llevada a cabo por la totalidad de la
 
flota (o por todos los participantes en la pesquerfa) y lo que esto
 
significa en t6rminos financieros y sociales. Debido a razones
 
biol6gicas y a convencionalismos legales y comerciales, el afio
 
(cualquier perfodo de doce meses) es el perlodo m~s largo y 5til a
 
travs del cual acumlamos datos con el fin de hacer comparaciones o
 
reconocer tendencias. Muchas de las figuras en los Capftulos I y III
 
muestran las relaciones de equilibrio de largo plazo entre variables
 
cuantitativas econ6micas, ffsicas y biol6gicas. Dado un grupo de datos
 
apropindos, estas figuras pueden ser estimadas usando cantidades totales
 
anuales de estas variables. Ya que no se puede esperar recolectar todos
 
los datos generados por cada empresa individual ; toda su actividad
 
pesquera, as! como tampoco se puede confiar en la existencia de
 
registros completos mantenidos por aquellos que pescan, usaremos varios
 
esquemas de muestreo para estimar las medias o promedios de muestras
 
pesadas de las muchas variables cuantitativas (cantidades en kilogramos
 

10N6tese que decimos "cantidades" necesarias con 
el fin de calcular la
 
rentabilidad social o econ6mica y no "precios". Estai'emos reunierdo 
precios a nivel privado y del. mercado. Sin tomar en cuienta los 
precios usados (por ejemplo, qu6 nivel de anglisis estamos haciendo),
 
los valores cuantitativos deben provenir de datos de las actividades
 
privadas de las empresas. La decisi6n de usar precios ficticios
 
(precios de costo de oportunidad de la economia como un todo) es
 
tomada despu~s de consultar con aquellos Ministerios o Departamentos
 
concernientes con la planeaci6n --aquellos que calculan estos precios.
 

11Los datos de captura y esfuerzo suministran el enlace bioecon6mico.
 
Se requieren por ambos el economista (para estudiar costo y
 
producci6n) y el bi6logo (una de las muchas herramientas para estudios
 
de poblaci6n).
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o dinero) que describen esta actividad. Se escoger~n las medidas de
 
peso a usarse y se planearg la estrategia de muestreo con base en 
variables cualitativas tales como tipos de empresas, especies, 
localidades, etc. 

La actividad pesquera de una flota completa ocurre como un flujo a
 
trav~s del tiempo; por ejewplo, en el curso de un afio. Es posible
 
definir una unidad de esta actividad de muchas maneras. Por razones que
 
se aclarargn a medida que continuemos, "definimos una unidad de
 
actividad pesquera como un dia de pesca de una empresa j~dividual".
 
Esta es la unidad significativa mns pcqueia con significado. Un viaje
 
o un desembarque representa un grupo de unidades de actividid pesquera.
 
Para estas variables cuyos totales anuales estgn relacionados a la
 
cantidad de actividad pesquera que toma lugar, el mejor esquema de
 
recolecci6n de datos es aquel que, por el mismo costo, contabiliza
 
apropiadamente la cantidad total de actividad pesquera. Esto implica la
 
habilidad de dirigir la distribuci6n de las unidades de actividad
 
pesquera en tiempo y espacio.
 

El muestreo apropiado de las actividades de acuerdo con las bases
 
establecidas resultari en mcojores estimaciones de las medias muestrales
 
de, por ejemplo, costos e ingresos variables y en mejores estimaciones
 
del peso y composici6n de especies de la captura. La compatibilidad
 
bioecon6mica de los datos biol6gicos y econ6micos tambi~n serg aumentada
 
si uno puede calcular la captura, el costo variable y el ingreso por
 
unidad de actividad. Adem~s, aumentargn las oportunidades de esfuerzos
 
simult~neos y/o complementarios para la recolecci6n de datos biol6gicos
 
y econ6micos.
 

En lo qu. sigue 1) identificaremos todas las variables de intergs,
 
2) definiremos lo que constituye una "buena" observaci6n en estas
 
variables asumiendo que la situaci6n permitiera medirlas en su "mejor" y
 
ms detallado ambiente y 3) discutiremos el contexto econC iico de las
 
variables. Si la situaci6n pesquera que se presenta no permite observar
 
estas variables al azar en detalle, entonces -o que resta de este
 
Capitulo por lo menos dar5 alguna idea de lo que se estg perdiendo y de
 
c6mo estas cantidades que hacen falta pueden sesgar las medias
 
muestrales. El Capftulo V examinarg como relacionar estos datos
 
detallndos con el resto de las unidades de la actividad pesquera que no
 
han sido observadas. Si uno no es capaz de controlar la distribuci6n de
 
la actividad pesquera en un tiempo y localizaci6n, entonces el Capitulo
 
V darg alguna idea de los sesgos que podrfan introducirse si se usan
 

12Veremos luego y en el Capitulo V que, 
si ciertos datos est~n
 
disponibles, podrfamos ser capaces de estimar lqs cantidades totales
 
ariuales de ciertas variables -particularmente aquellas relacionadas
 
con la captura- con mayor confianza que la que hemos tenido en
 
estimacijies basadas en medias de muestras.
 

13.

La unidad de actividad, un dfa de pesca de una empresa, es la "unidad
 
de anglisis". Esta se distingue de la "un'.ad de muestreo" que es,
 
idealmente, un desembarque.
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medias muestrales (u otras medidas) para calcular las cantidades totales
 
anuales deseadas.
 

4.3.4 Definiciones de Variables
 

4.3.4.1 Identificl:dores
 

Dependiendo de la situaci6n y de como los datos estgn siendo
 
recolectados, uno debe intentar registrar o haber registrado tantos de
 
los siguientes identificadores como sea posible: fecha, hora y lugar de
 
.'ecolecci6n; el nombre de las personas interrogadas; el "tipo" de bote;
 
tipo de arte (s) usado; el nombre del bote y/o nfmero de registro; el
 
nombre del puerto del bote; el nombre del duefio del bote si cc diferente
 
al del entrevistado; el nfimero de personas pescfido, el grea(s) o
 
zona(s) en donde se pesc6; y la duraci6n del viaje. El recolector de
 
datos debe ser tan observador como sea posible. Por ejemplo, en una
 
entrevista no deherla ser necesario preguntarle al pescador por cada
 
ideitificador. Entre m5s identificadores haya asociados con los datos,
 
existen m~s probabilidades de hacer difereri cs cjmparaciones
 
estadisticas para analizar distintas agruyciones de datos y para
 
suplementar los datos recolectados por otros.
 

Es posible que el informante no est6 dispuesto a identificarse a s!
 
mismo o al duefio, el puerto madre, etc. Esta negatividad esti con 
frecuencia relacionada con ]a existe W a o la amenaza de imposici6n de 
impuestos, tarifas de registro, etc. En general, es m~s importante 
obtener tantos datos como sea posible en esta situaci6n y ser bien 
recibido en visitas subsecuentes, que sacrificar la cooperaci6n futura 
por unos pocos identificadores mis. En las secciones siguientes se usa 
una narraci6n para identificar y definir observaciones de las variables 
de inter6s, de tal manera que el material fluva 16gicamente. Esta 
narraci6n va bastante cercana a los formatos de recolecci6n de datos 
incluldos en los ap&ndices. Pequefas variaciones de estos formatos 
fueron usadas en Centro America. 

4.3.4.2 Ingreso y Captura
 

El ingreso que pretendemos medir es el. valoi recibido por viaje.
 
Este, en su mayorfa, estg Iirectamente relacionado con la captura y los
 

14Por "tipo" queremos significar una de las subdivisiones de la flota
 
que el Departamento de pesca ha decidido usar. Por ejemplo, puede
 
haber tamao o tipos de configuraci6n distinguidos por el tipo de arte
 
en uso.
 

15Ver los ap6ndices para los varios identificadores usados en las
 
diferentes formas de muestreo.
 

16Cualquier aumento perceptible en 
las actividades de recolecci6n de
 
datos del Departamento de pesca es causa de sospecha para los
 
pescadores. Aiguna cotnunicaci6n del Departamento sobre sus
 
actividades por medio de volantes, radio u otros medios, anterior al
 
esfuer7o de recolecci6n de datos puede mitigar estas sospechas.
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17 
precios recibidos par >ibra o kilogramo de pescado. Parte de este
 
ingreso proviene de otras fuentes m~s que de la venta de la captura. Si
 
una o m~s de estas otras fuentes (par ejemplo, transporte de personas o
 
de carga) es significativa, regular o generalizaaa, debe hacerse algin
 
intento para estimarla. Este ingreso relacionido con la pesca es m~s
 
importante para las preguntas sabre asistencia pfblica de los pescadores
 
y para consideraciones do proyectos de inversi6n que para la operaci6n
 
bioecon6mica de la pesquerfa. Su existencia tambi6n puede permitir que
 
m~s bates permanezcan en la pesquerfa de los que ordinariamente podrian
 
soportarse exclusivamente con el ingreso de las capturas. Con base en
 
la recolecci6n de informaci6n b9sica uno puede darse 8una idea de su
 
existencia, frecuencia, estacionalidad y significancia.
 

Para ser m5s especificos, el ingreso recibido de la venta o del usa 
de la captura es la suma de los precios actuales o potenciales recibidos 
par cada subdivisi6n cualitativa (especie o clase) de la captura 
multiplicada par el peso de esta subdivisi6n. Par ejemplo, ingreso 
total = (precio de especie I (o clase 1) par libra (o kilogramo) X peso 
de la especie I (o clase 1), m5s precio/kg. especie 2 X kg. especie 2, 
mas...). Can el fii de obtener una medida exacta del ingreso (de la 
pesca) para una unidad de actividad, es necesario tener bajo observaci6n 
el precio de las especies (o subdivisiones relevantes) y 1a cantidad 
actual y/o potencial-mente vendida. 

Hay algunas posibilidades de sub-estimaci6n o sobre-estimaci6n de
 
las cantidades valoradas de pescado para tra~ar de obtener una buena
 
medida de ingreso. La sobre-estimaci6n resulta de incluir la captura de
 
otros bates; par ejemplo, compras en el mar o simplemente el transporte
 
de la captura de otras embarcaciones para venderla. Una subestimaci6n
 
resulta de I) ignorar la venta de pescado antes de la venta en el punto
 
de observaci6n; par ejemplo, ventas en el mar o en otros sitios de
 

17En algunas pesquerfas se utiliza algo que no parece ser una unidad de
 
peso para la venta de pescado; par ejemplo, algunas veces se usan
 
canastas o canoas llenas, o peces colgado: en una cuerda par sus
 
agallas. Fyiste, con toda probabilidad, u-i ranpo de peso dentro del
 
cual caen estas otras medidas. Puede variar par especies v estar
 
sujeto a la inflaci6n" sabre el tiempo, pero con un poco de esfuerzo
 
puede estimarse el peso promedio.
 

8Distinguimns este ingreso de aquel ganado en, par eje,!plo, agricultura 

estacional, i.e., de fuences no relacionadas a la actividad pesquera. 
Estas fuentes tardTas de ingreso son de gran significancia cuando se 
examinan el bienestar en la pesquerla, los flujos de entrada y salida 
de la pesquerfa (estas son medidas del costa de oportunidad de pesca) 
y la estacionalidad del esfrierzo de pesca. Este 61timno aspecto es 
importante parn li operaci6 de ia pesqueria v los mntodos de muestreo 
que discutiremos mnis adelante lo explicarin En e] apindice de 
informaci6n biisica pueden incluirse preguntas conccrnientes al empleo 
alternativo. Una discusi6n de los procedimientos de muestreo 'ara 
medir este "otro" ingreso esti, como so nota anteriormente, m,1s aill 
del enfoqite de esta Gufa. 
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desembarque; 2) ignorar cantidades de pescado no vendido pero de algn
 
valor; por ejemplo, aquel rechazado (o simplemente retenido) por los
 
compradores pero valorado y usado por el duefio o capitgn a) para pagar a
 
la tripulaci6n; b) para ser vendido en otro sitio; c) para ser consumido
 
en la casa; d) para ser procesado (secado o ahumado) y venderlo luego;
 
e) para pagar a aquellos que llevan el pescado a la venta final como los
 
descargadores, clasificadores, limpiadores; f) para ser usado como pago
 
de bienes o servicios usados durante el viaje; o g) simplemente para
 
regalarlo. El objetivo debc ser llegar a una cifra (cantidad monetaria)
 
que represente el valor de todo el pescado que es, de hecho, valorado
 
(todo el que no es descartado) y que es el resultado de un viaje de
 
pesca en una empresa particular.
 

Aquellas cantidades que conducir~n a una sobreestimaci6n deben ser
 
eliminadas y el valor de lo que es potencialmente sub-estimado debe
 
determinarse. En aquellos grupos de recolecci6n de datos donde pueden
 
surgir preguntas acerca del descarte de pescado retenido de la venta,
 
6stas deben hacerse. Con frecuencia solo serg posible observar y
 
estimar cantidades no vendidas pero valoradas. Se requiere alguna
 
experiencia para ser capaz de estimar la cantidad de pescado asf
 
distribuido. Con experiencia uno puede ser capaz de determinar d6nde y
 
por qu6 ocurren estas varias posibilidades de sub o sobreestimaci6n.
 
Muchas de estas cantidades potenciales de pescado que son sub-estimadas,
 
especialmente aquellas en "e" y"f" anteriormente, son usadas para pagar
 
los costos variables (ver 4.3.4.4, 5 y 6). Con el prop6sito de estar en
 
capacidad de aplicar estimados de estas cantidades a actividades 
pesqueras similares para las cuales existe mucho menos informaci6n 
detallada, es importante "registrar separadamente" 1) el n6mero y el 
valor de las varias cantidades retenidas de la venta y 2) la cantidad v 
valor del pescado que es vendido en una transacci6n "normal"; por 
ejemplo, la cantidad y valor (por cualquier clasificaci6n disponible) 
comprada por el intermediarlo o comprador primario. Los precios 
actuales del pescado que vende en el sitio de desembarque son c~lculos 
razonables del valor por unidad de peso del pescado retenido de la 
venta.
 

Un c9lculo del costo del recurso de esta cantidad de pescado que
 
tiene (produce) algfin valor, es la cantidad de toda el pescado que se
 
captura con el prop6sito de obtener tal valor, multiplicada por el.
 
precio actual de ese pescado desperdiciado. Si uno considera el caso
 
dingmico, el costo es mayor. Este costo del recurso es parte del costo
 
correspondiente a la sociedad de la activiad pesquera individual. No
 
entra dentro de los cdlculos privados de una empresa pesquera, sin
 
embargo es una cantidad importante. La diferencia entre cl peso del
 
pescado que se mata y la menor cantidad que genera valor (en dinero o
 
t6rminos utilitarios) reculta de I) descartes en e mar, 2) forimas
 
tradicionales de evisceraci6n y otras preparaciones, y 3) descomposici6n
 
(pescado desembarcado pero descartado). La cantidad de descartes en el
 
mar se estima mejor por medio de muestreos en el mar. Son las especies
 
con poco o ning~n valor, que son descartadas por razones diferentes a la
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descomposici6n. La forma y extensi6n de la prep;,raci6n, incluyendo
 
evisceraci6n, generalmente estgn ligadas a la apariencia (imagen, olor,
 
contenidos estomacales, partes peligrosas, etc.) de grupos de especies y
 
es razonablemente consistente en una pesquerfa dada. Los bi6logos
 
trabajan con cualquiera, ya sea el peso completo o los pesos desembarcados
 
(preparado). Los factores de conversi6n pueden ser establecidos
 
f~cilmente en cualquier punto antes o durante el esfuerzo de recolecci6n
 
de datos. Sin embargo, es esencial mantener consistencia en el registro
 
y conversi6n de datos.
 

Ya que el pescado que se descompone tenfa valor comercial, la
 
cantidad de este pescado que es descartado en el mar es probablemente
 
mucho menor que la cantidad que es desembarcada con la esperanza de que
 
sea vendida o usada. La cantidad de pescado desembarcado pero
 
despreciado para la venta u otros usos debido a su descomposici6n puede
 
ser muy significativa en pesquerfas de pequeia escala. Este pescado,
 
parte del costo del recurso a la sociedad, representa ingresos
 
predeterminados para la empresa individual. Como hemos dicho, no es
 
tratado como un costc para la empresa individual. Sin embargo, esta
 
cantidad es probablemente la m~s f~cil de observar y medir de todas las
 
cantidades que hacen la diferencia entre lo que se captura y lo que se
 
vende o usa. Dado esto y la importancia de estos datos en 1- sugerencia
 
de mejoras en la pesquerfa, 6sta es claramente una cantidad que debe ser
 
registrada.
 

Hasta ahora hemos discutido los problemas de obtener observaciones
 
exactas; por ejemplo, el problema de sub-estimar o sobreestimar 
cantidades de pescado -principalmente aquellas cantidades de la 
totalidad del pescado que hacen la diferencia entre lo que se 
captur6 y lo que se vendi6 al comprador primario. Tambi6n enfrentaremos
 
el problema de que las cosas que queremos medir no estar~n disponibles
 
para ser medidas en las sub-divisiones preferidas. Las divisiones en
 
las cuales el pescado es vendido a los compradores primarios est~n
 
basadas en una clasificaci6n comercial de la captura. Dependiendo de
 
la pesquerfa en cuesti6n y de la naturaleza de la captura, veremos
 
ventas: 1) de todo el pescado al mismo precio por unidad, 2) de unas
 
pocas clases comerciales de pescado (dos o m~s especies por clases), o
 
3) de unas pocas especies importantes cada una a un precio diferente y
 
separado del resto del "otro" pescado. Los m~todos usados para
 
distinguir el pescado en el sistema de reparto son generalmente
 
asunto de tradici6n y son bastante estables a pesar de ser complejos.
 

19Es poco factible que el costo del muestreo on el mar para estimar los 
descartes en la pesquerla de pequefia escala pueda ser justificado. Lo 
contrario puede ser cierto, de muestrear los descartes de una 
pesquerfa industrial que explota especies altaniente valoracias conio el 
camar6n. Las flotas de camar6n gexperalmente descartan pescado de poco 
valor capturado en todos, menos los 61timos pocos lances. 

2 0 Un grado mucho mayor de diferencinci6n de los productos de pescado es 
m~s evidente en el mercado a] detall que en cutalquier otra parte del 
sis ema. Esto con frecuencia complica la recolecci6n de Ins datos de 
demanda del consumidor. 
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Todas estas divisiones comerciales tienen significado econ6mico ya
 
que estgn basadas en diferencias de precios que reflejan c6mo valoran
 
los consumidores los varios tipos de pescado. Con el fin de maximizar
 
los usos miltiples de los datos de captura, las divisiones o sub
divisiones de la captura deben tener significado tanto biol6gico como
 
econ6mico. Las divisiones de captura m~s com6nmente usadas que tienen
 
significado biol6gico (en el sentido de relacionar la captura con la
 
poblaci6n(es) de pescado o con la medida de capturgs potenciales a
 
trav6s de alg6n modelo de dingmica de poblaciones) son especies
 
individuales, grupos de especies individuales y, en menor extensi6n,
 
toda la raptura (rendimiento total de biomasa). Raramente se da una
 
relaci6n uno a uno entre las distinciones biol6gicas de captura y las
 
distinciones econ6micas (por ejemplo, clases comerciales).
 

Para hacer que estos datos comercialmente disgregados sean 5itiles 
para anglisis biol6gicos y bioecon6micos, uno puede coordinar la 
recolecci6n de datos econ6micos y biol6gicos o aplicar una divisi6n 
reciente o f~cil de seguir de las especies en cuesti6n (ver Capftulo V). 
La exactitud de este 6itimo procedimiento estg directamente relacionada
 
con cu~n cerca en tiempo, localidad, tamao del bote, ipo de arte,
 
etc., esta divisi6n es aplicada a las otras capturas. Los datos
 
econ6micos pueden extraerse de los datos de captura biol6gicamente
 
agregados -tales como los que resultarfan de un esquema de muestreo de
 
captura y esfuerzo o de uno disefiado para determinar, por ejemplo,
 
frecuencias de longitud--si identificadores relevantes acompafian los
 
datos biol6gicos. En este caso uno puede determinar los precios
 
probables que prevalecieron en el momento en la cual los datos
 
biol6gicos fueron recolectados, y estimar los costos del viaje.
 

Determinar la composici6n de especies de la captura es diffcil,
 
costoso, lento e inconveniente para el comprador y el vendedor de
 
pescado. Doscientas o m~s especies pueden con frecuencia estar
 
representadas en la captura. Si se determina la composici6n con muy
 
poca frecuencia, pueden introducirse sesgos muy fuertes en los estimados
 
de los totales anuales de las especies capturadas. Un compromiso
 
razonable es investigar la frecuencia de capturas pero muestreando
 
6nicamente un porcentaje de cada captura. Uno puede empezar muestreando
 
las clases de mayor valor (o cualquier clasificaci6n comercial que estg
 
en uso) y trabajar con las clases de menos valor (en t~rminos de precio
 
por libra) hasta que las clases de pescado que constituyen alrededor del
 
80% del "valor" de la captura havan sido muestreadas. Debido a que 
existe ]a posibilidad de camblos en la importancia de las especies en la 
captura, debe hacerse peri6dicamente una divisi6n mgq a fondo (ver 
5.2.2.1 (b)). 

Es obvio que cada entrevista post-viaje no estar5 acompafada de una
 
muestra de captura. El recolector de datos econ6micos, que tal vez no 

2 1Otra variable compuesta que enfrentamos es el esfuerzo nominal. 
Veremos m~s tarde que existen algunos pasos que podemos seguir en el 
disefio de nuestro esquema de muestreo, los cuales automiticamente 
descompondr~n esta medida en componentes con mayor sentido econ6mico y 
biol6gico.
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es capaz de distinguir especies similares, debe ser capaz o ser
 
entrenado para estar en capacidad de reconocer las clases comerciales de
 
las diferentes cantidades de pescado retenido de la venta.
 

Las observaciones cuantitativas (pesos y precios) y las 
observaciones cualitativas que completan los datos (clases y especies 
comerciales) que conforman los datos sobre ingreso y captura, son las 
observaciones m~s cambiantes a recolectar. Sergn diferentes para cada 
empresa individual con cada unidad de su actividad--dia tras d:a, viaje 
tras viaje. Tambi~n estgn entre las m~s dificiies de recolectar, 
especialmente en las etapas iniciales del. esquema. La variedad de 
arreglos para distribuir el pescado, la velocidad con que se lleva a 
cabo, la necesidad de hacer c5lculos muy rfpidos del peso y clase 
comercial de este pescado y muchos otros factores, generarin alguna 
frustraci6n temprana. Esto es entendible. La r'-colecci6n efectiva de 
datos detallados es una habilidad adquirida. Cs una habilidad que 
requiere, como minimo, la disposici6n para interactuar con los 
pescadores. 

4.3.4.3 Costos en General
 

La rentabilidad neta de una en,)resa dada obtenida de un viaje de 
pesca es igual a los ingresos recibidos menos todos los costus privados; 
por ejemplo, aquellos que se incurren en .a pesca y en los que se 
incurre para estar en capacidad de pescar. La distinci6n tradicional. de
 

los costos esta entre los costos variables y los fijos. Los costos 
fijos estin presente- aunque la firma pesque o no pesque. Los costos 

variables son aquellos que aumentan a medida que 1a cantidad de pesca es 
incrementada por periodo de tiempo. 

Nuestrn enfoque para identificar v describir los costos descansa en 
la distinci6n econ6mica tradicional algo modificada, porque asumimos que 
los pescadores no mantienen registros. Consecuentemente, definiremos 
.Los costos variables para un viaje de pesca v Tos costos fijos para una 
empresa individuaL. Describiremos los costos del hielo, un costo 
variable, en el contexto de una entrevista desarrol lada al final (Le un 
viaje de pesca; y los costos de depreciaci6n o el inter6s sobre los 
prdstamos en un contexto adecuado para calcular el costo anual/mensual 
pa-La la firma. 

Dos de los usos mas importantes para los datos sobre costos, 
mencionados anteriormente, son el determinar la rentabilidad que una 
empresa )btiene de la pesca y el comprender la deinanda por insumos 
usados en el proceso de pesca. Si cada empress| consistiera de un solo 
pescador con su bote ' arte, entonces la determinaci6n de la 
rentabil idad serTa bastante simple. Sin embargo, murhas empresas 
pesquera; usan servicios de tripulaci6n v, como resultado, la 
determinac i6n de Ia rontahi idad de un d1a de pesca se vuelve 
complicada. La tripulaci6n empleada, que puede incluir o no al capitin 
(n(, el dueino), con ficcue,11fia comparte los costos del viaje cal como se 

" comparti' la rentabilidad. 

2 2 Recordemns que, consideramos como rentabili dad de a empresa el pescado 
entregado a la tripulaci6n como pago. En esta seccicn consideraremos 
este pescad() como un costo por servicins de tripulaci6n para la 
empresa. Si n 10 hacemPs, subestimarmns las costos de manm de obra. 
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Si en una pesquerfa dada la tripulaci6n tradicionalmente paga los
 
costos del hielo, uno no puede concluir correctamente que la empresa
 
(desde la perspectiva del dueio) no consume hielo en su proceso de
 
pesca, o qne no hay demanda de hielo en la pesquerfa. Para ser
 
consistente y para evitar pasar por alto o contar doblemente los costos,
 
el registro de costos debe separarse del registro que asume estos
 
costos.
 

4.3.4.4 Costos Variables - General
 

Los costos que aumentan con la actividad pesquera, mientras que
 
varfan de una pesquerfa a otra, incluyen los costos de hielo,
 
combustible, aceite, comida, carnada, mano de obra, descarga, etc. Esta
 
lista puede ser extensa. Muchos de estos costos son pagados con pescado
 
m~s que con dinero. Pero a pesar de todo, Son costos reales. Se
 
requiere alg~n trabajo b~sico antes de que las observaciones sobre estos
 
costos variables ruedan recolectarse. Por lo menos tres problemas deben
 
enfrentarse. El primer problema es saber qug buscar o que preguntas
 
hacer. Puntos que deben considerarse como costos que variargn de
 
acuerdo a las combinaciones bote/arte y tambi~n de acuerdo a la 
localidad. Serg bastante f~cil ver que una combinaci6n bote/arte dada 
usa hielo o carnad3 o combustible y aceite. La parte mis diffcil es 
determinar en qug costos incurre una empresa para desembarcar la captura 
y llevar !a venta primaria a su fin. Por ejemplo, existen tarifas de 
descarga ( tarifas por de uso de balanzas. 

El segundo problema estg en determinar d6nde terminan los costos y
 
d6nde empiezan las "salidas". Los primeros son obligaciones en las que
 
hay que incurrir para recibir los bienes o servicios necesarios. Las
 
segundas son vistas mas propiamente como escogencias hechas por el
 
pescador para disponer de parte de su ingreso, a pesar de que23estas
 
cantidades pueden distribuirse con anterioridad a la venta. En
 
algunas pesquerfas esta disposici6n de ganancias esti mezclada con el
 
pago de pescado para cubrir gastos o tarifas. El pescado usado para
 
cualquiera de estos prop6sitos debe ser observado y deben hacerse
 
preguntas acerca de ese pescado y luego registrarse como parte de la
 
captura y del ingre3o. El.que se usa para pagar los costos necesita ser
 
registrado por segunda vez.
 

Un tercer problema es el concerniente a la determinaci6n de si el
 
tamafio de estos costos variables diferentes estg o no relacionado con el
 
valor de la captura. Es necesario hacer esta distinci6n si vamos a
 
mantener abierta la posibilidad de usar varios m~todos para calcular las
 
cantidades totales anuales de estos costos a partir de datos de
 
entrevistas post-.viaje. Algunos de estos otros m6todos pueden ser m~s
 
exactos que aquel que generalIza a partir de medias muestrales (ver 5.4).
 

23Estrictamente hablndo, esta "distribuci6n" de la captura 
no es lo
 
mismo que el concepLo econ6mico de la distribuci6n. La distrJbuci6n
 
econ6mica estg relacionada con las posibilidades de producci6n basadas
 
en aportes iniciales y tambi~n estg relacionada con la participaci6n
 
del consumo que los factores de producci6n reciben por sus servicios
 
(ver Samuelson, 1973 o cualquier edici6n).
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Dividiremos los costos variables discutidos posteriormente entre
 

aquellos independientes del valor de la captura, aquellos que dependen
 
exclusivamente de tal valor y aquellos cuya magnitud es determinada en
 
parte por el valor de la captura.
 

4.3.4.5 Costos Variables Independientes de la Captura
 

Los costos que nos interesan aqui son los costos de la primera
 

categorfa. Consisten del costo (cantidad multiplicada por el precio)
 
del hielo, del combustible, de la carnada, de la comida y de cualquier
 
otro costo no cubierto e independiente de la captura. El factor que mas
 
determina cugles de estos costos existen en una cutrevista de viaje
 

dada, es la combinaci6n bote/arte en uso. El tamafio de los diferentes
 
costos para cualquiera de estas combinaciones es 2 ina funci6n de la
 
longitud del viaje, distancia al grea de pesca, etc.
 

Es posible que tainbi6n existan costos de captura independiente que
 
estgn mis intimamente relacionados al hecho de que hubo un viaje--por
 

ejemplo una tarifa permanente por descarga--que a la naturaleza del
 
viaje; por c4'T.Vlo, el costo del combustible consumido.
 

La mayorla de estos gastos se habrin pagado antes del viaje. Sin
 
embargo, frecuentemente, algunos costos por bienes y servicios usados
 

durante el viaje son pagados posteriormente, incluso despu~s de la venta
 
de la captura. Nuestro 5nico recurso es preguntar si algunos costos de
 

este viaje serln pagados despu6s.
 

Puede presentarse alguna dificultad al calcular la cantidad de
 

bienes usados que no fueron completamente consumidos durinte el viaje,
 

particularmente al calcular la cantidad de combustible y aceite usada.
 
Sin embargo, estas son las medidas deseadas. La cantidad consumida 

dependerg de la conibinaci6n de bote y motor, de la edad y condici6n del 
motoi, del arte usado y del tiempo de viaje al sitio de pesca. Ademfs 
hay muchas razones por las cuales el consumo de combustible y aceite 
para una combinaci6n arte/bote dada diferirg. Debe registrarse el 

estimado del pescador de la cantidad usada de cada uno. Lo mismo que 
con muchos de los costos examinados, respuestas poco usuales pueden 

detectarse despu~s de que se ha obtenido alguna experiencia en la 
recolecci6n de datos. Uno puede ser capaz de ayudar al pescador a 

calcular la cantidad de combustible o aceite por viaje o de otros 

insumos no completamente consumidos durante el viaje, pregunt~ndole con 
que frecuencia 61 compra los insumos, en qu6 cantidad y cu~ntos dfas 
pesca en promedio entre cada compra. Si los precios dados por el 
pescador son significativamente menores o mayores de Io que el 

entrevistador colioce como el "precio actual" en otras localidades, es 
posible que se justifique preguntar a qui~n se le hizo la compra y 

24Debemos estar seguros que el identificador (o medida del esfuerzo
 

nominal) "numero de dfas de pesca est6 asociado con cada observaci6n
 

de costos variables. En la discusi6n de los datos de esfuerzo 'veremos
 

que datos mls especrficos sobre el esfuerzo Ilevado a cabo nos
 
permitir~n aproximarnos al costo del esfuerzo "efectiv".
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anotar la respuesta al dorso del cuestionario. Esto serg de ayuda si el
 

Departamento desea investigar la naturaleza de las relaciones entre
 

compradores y vendedores de insumos.
 

El costo de la comida es contabilizado tradicionalmente como un
 

costo de pesca. Como con todos los costos mencionados hasta ahora, debe
 

registrarse como si el duefio (emprera) del bote fuera responsable por
 

61. M~s tarde pueden hacerse los ajustes. Para este costo, mis que
 

para cualquier otro, una estimaci6n fundamentada puede ser el mejor
 

c9lculo. Ya que los arreglos para comprar comida son muy variados, no
 

se justifica el tiempo empleado en tratar de obtener una medida exacta.
 
Es m~s f~cil establecer el valor de la comida para una persona y
 

multplicarlo por el nfimero total de personas que fueron a pescar. Uno
 

debe incluir en esta cantidad cualquier comida traida a bordo por la
 
tripulaci6n. Si los costos de comida son generalmente substanciales en
 
relaci6n con los recibos en bruto del viaje, entonces debe invertirse
 
mayor esfuerzo en determinar el costo real.
 

Dos costos adicionales que son adecuadamente inclufdos en esta
 

secci6n son costos al azar: Los costos debidos a p~rdidas de/o dafio de
 
equipos, arte, casco, velas, motor, etc. Uno puede preguntar si han
 

habido algunas p~rdidas o daios durante este viaje. Debe registrarse
 
especificamente qug fue lo que se perdi6 o dafi6 y los costos estimados
 

del reemplazo o de la reparaci6n (partes y mano de obra). Los costos de
 
mano de obra deben registrarse como la cantidad real pagada y de nuevo,
 

pero no en forma tan regular, como se valorarfan estos servicios en el
 

mercado. Todos estos costos deben registrarse como si el duefio fuera a
 
cubrir la cantidad total. Para un tratamiento alternativo sobre los
 

costos por dafios, ver la Secci6n 4.3.4.10.
 

Bien pueden existir otros costos de captura independiente que deben 

considerarse v que no se han mencionado aquT. La revisi6n de la 

informaci6n b~sica y el aumento de la familiaridad con las operaciones 
de pesca de la tiota deben percatarlo a uno de su existencia y de c6mo 

manejarlos. Recuerde que ]a meta es identificar y obtener medidas 
buenas y detalladas de estos costos e ingresos. El il.greso (valor) y 
los costos variables identificados anteriormente y aquellos que se 

identificargn posteriormente, son definidos por entrevistas al final de 
los viajes de pesca. Algunos de los datos tendr~n que ser estimados ya 
sea por observaci6n visual (por ejemplo, peso y clase comercial del 
pescado), a trav6s de conversaciones post-viaje con el pescador (por 

ejemplo, cantidad de combustible y aceite consumido) o por medio de 
entrevistas post-viaje m~s extensivas, cuando los costos y los ingresos 
son escondidos por relaciones complejas con los acreedores. Deben 
hacerse todos los c~lculos posibles antes de abandonar el sitio de la 
entrevista. Las calculadoras simples v no tan costosas de cuatro 
funciones hacen estos c~lcuios menos tediosos y constituyen un incentivo 
para realizarlos en el lugar. Debe acordarse el uso de las unidades 
est~ndar como litros, kilogramos, etc. antes de que empiece la 

recolecci6n de datos, de manera que las cantidades decimales no sean mal 
interpretadas en el trabajo de codificaci6n posterior. 

http:4.3.4.10
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4.3.4.6 Costos que Varian con la Captura Sola
 

Las prioridades para obtener los datos sobre estos costos deben ser
 
1) descubrir cugles son estos costos, 2) determinar su magnitud, 3)
 
averiguar con qu6 medida de captura estAn relacionados y 4) determinar
 
la relaci6n existente.
 

Los costos que dependen solo de la captura pueden incluir los costos
 
de descarga, clasificaci6n, uso de escala, interinediarios, preparaci6n
 
del pescado, impuestos de desembarque, etc. Cualquiera de estos costos
 

que est6 presente para cualquier desembarque estg probablemente mis 
relacionado al .itio de desembarque que a cualquier otro factor. Mgs 
frecuentemente que con otros costos, estos son pagados con parte de la 

captura. Revise la secci6n anterior donde se (Jscutieron cantidades 
porencialmente sub-cuantificadas de pescado. El valor de estas 
cantidades fue clasificado en ese momento como ingreso. Estos valores 
deben contabilizarse ahora para el pago de costos. La manera m~s f~cil 
de determinar es preguntarle al due~o/capitgn acerca de ellos. 
Alternativamente uno puede interrogar a todos aquellos que recibieron 

pagos. Este enfoque es m~s conveniente para el capitgn/aeio. 
Frecuentemente sera necesario conformarse con la simple observaci6n de 
una frecuente y r~pida distribuci6n de pescado y anotar las cantidades 
dispensadas. Debe emplearse algo de tiempo en el lugar para discutir la 

distribuci6n (distinguiendo pago de costos de ]a distribuc!6n del 
ingreso) con cualiquiera que est6 disponible para discutirlo. 

La raz6n para preguntar sobre cugl medida de captura (por ejemplo, 
valor total de .a captura, valor de la venta al intermediario, etc.), 
estgn basados los costos vs, como lo hemos dicho antes, mantener abierta 
la opci6n de toner mtodos alternativos para calcular las cantidades 
anuales totales de estos costos. Esto se aplica tambi6n para la cuarta 

prioridad. Estas preguntas deben utilizarse solo hasta que se adquiera 
una muestra representativa de respuestas do los diferentes sitios de 
desembarque. Es probable que Las bases sobre ]as cuales se determinan 
estos costos y las reglas para determinarlos variaran tanto que se 
volver~n infitiles para nosotros. Sin embargo, uno debe hacer el 
esfuerzo de obtener una muestra antes de tomar esa determinaci6n. Si la 
base para estos costos es bastante consistente a trav6s de los sitios de
 

desembarque o s:i el nimero de sitios es pequenio y si es posible obtener 
una medida cons istentemente buena en la entrevista post-viaje de la 
cantidad de pescado sobre la cual se han basado estos costos, entonces 
mejorar5 .]Las posibilidades de obtener medidas anuales mas exactas (ver 
5.4). 

4.3.4.7 Costos de Nlano de Obra 

El. costo de mano de obra o de los servicios de tripulaci6n para un 
viaje dado es de algin modo mis difcii de determin, r que otros costos. 
Esto implica obtener huenas medidas de algunos de estos otros costos 
(genera imentc- los costos no relacinados con la captura) v del valor de 
la captur:i. Este costa se calcula desde el punto de vista del dueio(s) 
del bnte y del arte. Es la sunsa del valor (dinern y pescado) pagado por 
todos Ins :;ervicios de tri-putlacin (inciuvendo aquellos dcl capitin, sin 
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importar si es o no el duefio del bote) menos otros costos que s hayan 

pagado o que se pagargn en relaci6n con el viaje de pesca. Los 

sistemas, reglas o arreglos usados para determinar cugnto recibirin los 
diferentes participantes en el viaje de pesca tienen varios nombres, 

incluyendo sistemas de "participaci6n" o sistemas de subsidios. Los 
sistemas de participaci6n son generalmente establecidos por tradici6n y 

modificados seggn se adoptan nuevas tecnologlas (segfn como cambie el 
balance de mano de obra y capital en los cambios de operaci6n) o segfin 
como cambie el riesgo involucrado en la pesca. Estos sistemas 
usualmente varfan por tipo de empresa (combinaci6n bote/arte), por 
localizaci6n del puerto madre del bote pero no por el sitio de 
desembarque (si es que difiere del puerto madre). 

Los autores encontraron aproximadamente treinta sistemas diferentes
 
para determinar las participaciones de la tripulaci6n en la pesquerla
 
del Golfo de Nicoya en Costa Rica. Todos obligaban a la tripulaci6n a
 
pagar un porcentaje de los diferentes (capturas independientes) costos
 

del viaje (un cierto costo para la tripulaci6n) y derecho a un
 
porcentaje del valor de la captura (un ingreso incierto). De esta
 

manera todos los que pescaban y todos los que poseian capital en la
 
empresa compartlan el riesgo de la actividad pesquera; en este caso el
 

riesgo de capturas pequefias. Tal como los pescadores entran y salen de
 

la pesquerfa en relaci6n con su costo de oportunidad de pescar, las
 

tripulaciones de botes artesanales tambign estgn conscientes de los
 
arreglos de participaci6n en otros puertos o en diferentes combinaciones
 

de bote/arte en la misma localidad. Ningiin arreglo es demasiado
 
inconsistente con el resto en t~rminos de la recompensa potencial para
 
los pescadores por su trabajo y riesgo. Si existiera alguno asi, se
 
esperarfa un movimiento hacia o fuera de tal arreglo. Estas
 
descripciones de sistemas de participaci6n deben registrarse. Ellas
 

suministran datos Citiles para el anglisis del riesgo involucrado, de
 
distribuci6n econ6mica a los factores de producci6n, de la organizaci6n
 
social de la actividad pesquera y de los cambios socioecon6micos
 
potenciales para la ipulaci6n y la empresa que pueden surgir por
 
innovaciones t~cnicas.
 

25La distribuci6n de ingresos a recibir y la distribuci6n de los 
costos
 

a pagar son diferentes, generalmente, para distintos puestos o
 
empleos. Divisiones que se encuentran frecuentemente son: 1) to que
 

corresponde al bote (representando al duefio), 2) (posiblemente) to que
 
corresponde al duefio del arte o del motor (si estas cosas no
 
pertenecen al duefio del bote), 3) la participaci6n del capitgn, y 4)
 
la participaci6n de los miembros de la tripulaci6n. El duefio quien es
 

tambign el capitgn, obtiene entonces una rentabilidad mayor de la que
 

obtiene el duefio que no es capitgn.
 

26Si tales estudios son anticipados, estos sistemas deben ser
 

investigados en detalle bajo otras circunstancias, pues con frecuencia
 
son complejos. La simple comunicaci6n verbal de estos arreglos al
 

final de un viaje de pesca con frecuencia carecerg de elementos tales
 
como la obligaci6n de la tripulaci6n de suministrar mano de obra
 
gratuita y tal vez partes para mantenimiento y reparaciones.
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Un sistema de participaci6n hipot~tico puede tener cinco
 
participaciones a distribuir; dos para la tripulaci6n sin rango
 
(excluido el capit~n) sin importar su n~imero; uno para el capitgn (s5n
 
importar si es o no el duefio) y dos para el "bote" (el duefio(s)). Las
 
participaciones pueden basarse en el valor total de la captura, parte de
 
la cual puede venderse en el mar antes del desembarque, parte de la cual
 
se retiene de la venta por varias razones. Las dos participaciones de la
 
tripulaci6n pueden ser "neto de" hielo, comida, carnada y la mitad de
 
los costos de combustible. En otras palabras, estos costos se deducen
 
de los dos quintos del valor total de la captura destinada para la
 
tripulaci6n sin rango. El capitgn puede ser responsable por el resto de
 
los costos del. combustible y el "bote" por los dem5s costos; por
 
ejemplo, descarga. Mientras que este sistema es de complejidad
 
moderada, podria "explicarse" a quien registra los datos en t6rminos
 
poco claros. Si uno desea registrar una descripci6n de estos sistemas,
 
ayudarg solicitar que el sistema se presente en forma m~s clara: esto
 
es, preguntar por una regla para dividi' todos los costos involucrados y
 
luego por la regla que gobierna los ingresos (ver m~s adelante). El uso
 
de este enfoque generalmente resultarg en una descripci6n m~s detallada.
 

jDeben usarse los sistemas de descripci6n como una gua para
 
determinar los costos de mano de obra para un viaje particular, o para
 
reducir la duraci6n de la entrevista para viajes futuros o para idear
 
formas de estimar los costos de mano de obra para viajes no observados?
 
Pensamos que la respuesta para cada pregunta es no. Debido a que estos
 
sistemas son tan variados y son particulares para ambas combinaciones
 
bote/arte y para el puerto madre del bote, es m~s seguro medir
 
directimente los costos de mano de obra. Estas reglas pueden usarse
 
para indicar que no estamos forMulando las preguntas indicadas. Despugs
 
de llevar a cabo un nmero razonable de entrevistas uno puede ver si las
 
cantidades recibidas son mayores que aquellas calculadas de las reglas.
 
Esto podria revelar que una gran cantidad de pescado estg siendo vendida
 
o distribulda antes de la venta, mayor de la que estg siendo reportada
 
por los pescadores.
 

Con el fin de calcular los costos de mano de obra para un viaje 
particular, uno debe determinar 1) si el capitin es el duerio, 2) la 
cantidad de costos compartidos pagados por todos aquellos en una 
categorla particular de pagos y 3) el ingreso total (valor) pagado a 
cualquiera en una categorla de pago particular. Si el cpitain es 
tambi6n el duefio, su pago de costos y recibo de participacioncs debe 
aparecer en dos categorlas; en una como capitgn y en otra como dueo. 
Los costos e ingresos del dueFio pueden ser calculados al finalIzar la 
entrevista puesto que estas cantidades son "lo que resta" de los costos 
totaleq y Y los ingresos totales despu6s de que se han sustrafoo todos 
los pagos. El pago neto a las personas en las diferentes categorfas 

2 7En algunos casos se encontrarg que el duefo est5 suministrando 
servicios a los miembros de la tripulaci6n tales como habitac16n,
 
comida, etc. Podemos descubrir esta situaci6n en nuestro estudio
 
b~sico de la pesqueria. Si esta situaci6n existe, los costos anuales
 
del duefio deben ser determinados o tratados (muestreados) como un
 
costo fijo (mano de obra) (ver 5.4).
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de pago puede ser determinado sustrayendo de su ingreso cnalquier costo
 
que hayan pagado.
 

Si se intenta obtener una descrJpci6n verbal del sistema de
 
participaci6n mientras se determinan los costos de mano de obra, es
 
necesario ser sensible respecto al orden de las preguntas y a las
 
personas interrogadas. En ot-as palabras, uno debe evitar debilitar la
 
credibilidad de los interrogados aparentando "revisar" sus respuestas al
 
hacerle al capitgn y a la tripulaci6n las mismas preguntas. La 
verificaci6n de las cantidades es importante y puede hacerse 
discretamente. 

En un m6todo usado en Centro Am6rica, el entrevistador le Dregunt6 a
 
cada uno de los iiembros sin rango de la tripulaci6n cugnto le habian 
pagddo antes de hacer cualquier deducci6n para el viaje (incluyendo el 
valor del pescado recibido) y luego citinto habfa pagado 61 o pagarfa en 
gastos para el viaje (incluyendo costos de alimentaci6n si pag6 61 
mismo por ellos). Alternativamente, a cada iaiembro sin rango de la 
tripulaci6n podrra preguntgrsele cugnto (neto) ha ganado o ganarla de su 
viaje. Luego se le pregunt6 al capitin acerca dvl valor total de la 
captura, cu~nto de esta cantidad recibirla cada grupo de la tripulaci6n 
(incluvendo pescado) y despu6s la regla general para repartir los
 
ingresos. Despu6s de todo nosotros mencionamos una lista de posibles
 
costos empezando con los costos independientes del viaje y preguntamos
 
la cantidad total de cada uno sin importar si era un costo compartido y
 
finalmente si habfamos omitido cualquier otro costo del viaje.
 
Posteriormente se le pregunt6 al capitgn la regla general para dividir
 
los costos. Se puede observar a partir de esto que no estamos
 
interesados en cu~nto ha pagado un individuo en particular por, digamos,
 
hielo, sino m~s bien en el costo total del hielo y cugnto fue pagado por
 
cada categorfa de pago.
 

En otro m6todo que se cita en el cuestionario de viaje en el
 
ap~ndice, el entrevistador interrog6 al capitgn exclusivamente. El
 
grupo de preguntas formuladas fue similar al grupo formulado
 
anteriormente, excepto que cuando se identificaba un costo compartido,
 
se registraba la cantidad pagada (o que pagar a) en realidad por cada
 
divisi6n de la tripulaci6n. La regla general para costos fue
 
determinada despu6s de que se registra-i n los costos de un viaje
 
particular y su divisi6n.
 

4.3.4.8 Otras Considerac ones
 

Antes de cerrar esta secci6n -)bre costos variables, es necesario
 
mencionar una serie de puntos imporvantes. El primero y m5s importante
 
tiene que ver con el uso de mano de obra familiar en la pesqueria. Este
 
serfa todc un estudio por su cuenta. La implicaci6n m~s importante para
 
la recolecci6n de datos para an5l1isis econ6micos de la operaci6n del
 
sector de captura, para evaluaci6n del proyecto y para comparaciones
 
entre empresas es que esta mano de obra familiar es con frecuencia
 
desestimada. Frecuentemente el servicio de familiares, especialmente de
 
esposas y nifios, no es rewunerado en la misma forma que los mismos
 
servicios prestados por obreros contratados. Mientras que 6sta puede
 
ser la ventaja privada de un pescador/duefio particular, obscurece tanto
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la medida verdadera de la ganancia o eficiencia de la empresa en
 
comparaci6n con otros, como el valor de los servicios laborales en el
 
mercado en la totalidad de la pesqueria. La forma de manejar este
 
problema con el fin de mantener la exactitud de los datos y a la vez
 
minimizar la inconveniencia y costo de tal exactitutd, depende de qu6
 
tan extendida sea la aplicaci6n de este uso. Primero que todo, es
 
necesario preguntar acerca de la participaci6n de los miembros de
 
familia en ambos, el ejercicio mencionado sobre la informaci6n b~sica e,
 
inicialmente, en las entrevistas al final de los viajes de pesca.
 
Durante una entrevista, la cantidad actualmente pagada debe registrarse
 
como cero si no existe remuneraci6n. Despu~s de todo, deben
 
determinarse los papeles que los miembros de la familia han representado
 
ya sea en la pesquerfa o Ilevando el pescado para la venta. Si los
 
miembros de la familia estgn involucrados solo ocasionalmente, entonces
 
estas preguntas deben seguirse incluyendo en la entrevista. Si existe
 
uso extensivo de familia en papelcs establecidos en, por ejemplo,
 
descarga, no hay necesidad de continuar el interrogatorio. Pero este
 
uso debe documentarse de manera que los valores de mercado puedan
 
atribufrs2 a aquellos servicios anteriores a cualquier anglisis
 
econ6mico.
 

Segundo, hemos tratado de minimizar el tiempo e inconveniencia de la 
entrevista omitiendo preguntas cuyas respuestas pueden deducirse de 
datos ya registrados. Por ejemplo, el ingreso para el duefio del bote de 
un viaje dado es la diterencia entre el ingreso total (valor) recibido, 
menos todos los costos variables. En forma semejamnte, el salario de un 
miembro sin rango puede ser calculado una vez que se ha registrado el 
nmero de personas en cada categorla y la cantidad neta de los ingresos 
recibidos por todas las personas en cada categorfa. Estos c~lculos 
pueden hacerse en la Oficina de Pesca. CLiando deben hacerse depende de 
como se van a almacenar los datos. Si enisten facilidades de sistemas 
de computadora donde puedan almacenarse y manipularse los datos, se 
reduce la necesidad de hacer los cilcuius deseados inmediatamente 
despu6s de la entrevista. Qu6 tipo de cilculos deben hacerse depende, 
por supuesto, de para que se van a usar tales datos. Se justifica hacer 
por lo menos las adiciones, sustraccionEs, multiplicaciones y divisiones 
obvias necesarias para complet-ir la descripci6n de un viaje de pesca 
dado; por ejemplo, ingreso total, costos variables totales, costos de 
mano de obra, etc. Sin importar c6mo se almacenan los datos, la 
habil.idad para generar datos interesantus de una entrevista dada semanas 
o meses despu6s del hecho, o para gonerar datos (por ejemplo, medias 
muestrales) agregando muchas entrevistas, etti directamente relacionada 
al nmero de identificadores registradns consistentemente los cuales 
acompafian los datos. 

Tercero, debe ser obxio que no es Fricil recopilar los datos
 

sugeridos con el detalle que hemos especiFicado. La responsabilidad de
 
reunir estos dato,; detallados caeri sobre aquellos que planean el 
esquema de muestreo (Capitulo %) pero nigs sobre aquellos que actualmente 
estgn recolectando los datos. Habri una tendencia a estimar cantidldes 
(o adn peor a adivinar cantidades) de ingreso y costos de captura cuando 
deben ser medidos apropindamente iuteractando con los pescadores. Esta 
tendencia aumentar a medida que Jos recolectores de latos se 
familiarizan m~s y mis con la informaci6n. 
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Por iltimo, uno debe ser consciente de que la cantidad de detalle
 
especificada al definir una buena medida del ingreso y los costos
 
variables, y de la cantidad de tiempo y energia que sugerimos se emplee
 
en obtener este detalle, reflej2 las experiencias de los autores con la
 
magnitud del costo de los elementos de costo e ingreso. Es muv posible
 
que el tamafio "relativo" de estos costos diferentes y de las diferentes
 
cantidades de pescado que constituyen el valor total de la captura sean
 
diferentes para diferentes pesquerlas. Uno debe tener en mente los
 
mdltiples prop6sitos para los cuales servirdn los datos, la cantidad de
 
detalle que esto requiere y luego colocar lcs recursos disponibles para
 
la recolecci6n de datos en base a la magnitud relativa de las cantidades
 
involucradas.
 

4.3.4.9 t)atos sobre Producci6n Ffsica y Esfuerzo
 

Las entrevistas post-viaje pueden usarse para recolectar una
 
descripci6n razonablemente detallada de los diferentes componentes que
 
contribuyen al proceso de producci6n ffsica de la pesca. Observaciones
 
sobre estos componentes contribuyen a la cantidad de datos disponibles
 
para determinar el esfuerzo pesquero. En cugnto m~s grande la
 
especifidad de los datos del esfuerzo, mas pr6ximos estaremos a
 
aproximar esfuerzo efectivo y su costo. Previo a una entrevista, el
 
recolector puede observar el tipo de bote (y aproximar su longitud y
 
ancho), el n~wero de gente que pesc6, el tipo de propulsi6n usada
 
(vela, motor, etc.) y algo sobre el arte usado. En la entrevista uno
 
puede determinar la duraci6n total. del viaje, los tipos especificos de
 
arte usado, el tiempo real de pesca emplcado para cada arte, el grea en
 
que se emple6 cada uno y la potencia del motor. Nuestra experiencia nos
 
indica que la mayorfa de los pescadores estgn dispuestos a hablar
 
libremente acerca de casi todos estos detalles excepto de las
 
localidades exactas donde pescaron. Sin embargo, han estado dispuestos
 
a indicar la zona en que pescaron.
 

Despues de ganar alguna familiaridad con los tipos de arte(s)
 
empleados, es posible prepa7.ar los cuestionarios para incluir un grupo
 
de preguntas especificas para cada tipo de arte--preguntas que persiguen
 
detalle sobre el poder de pesca de los diferentes artes (ver el
 
cuestionario en el Apindice C). Por ejemplo, algunas preguntas
 
espec'ficas para el uso le red agallera referentes a c6mo fue tendida,
 
al tamafio de la malla cuando est9 estirada, su grea (longitud y
 
altitud); y al nimero de mallas entre nudos en la lfnea de soporte. En
 
general estas preguntas enfrentan aquellos aspectos del arte y su uso
 
que los investigadores y los pescadores piensan contribuyen a su
 
efectividad. Cada aspecto del esfuerzo pesquero contribuye ya sea la
 
significancia econ6mica o biol6gica de la actividad pesquera de la
 
empresa. Muchos contribuyen a ambos. Vamos a pasar por alto algunos
 
datos econ6micos interesantes si fallamos registrar, por ejemplo, el
 
tamafio del motor (caballos de fuerza o tonelaje), es simplemente porque
 
el pescador usa una red agallera estacionaria.
 

Debldo a que el nimero de dias de pesca serg dificil de determinar
 
para cualquier tipo de firma y/o la totalidad de la flota, debe
 
determinarse el nimero de dfas pescados en los 30 dias anteriores.
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Una vez m~s, es 5til haber establecido un grupo de medidas
 

estandarizadas para evitar confusi6n en el registro e interpretaci6n de
 

datos. Especificamente es valioso establecer clases de botes y artes,
 

zonas de pesca, m~todos de emplear el arte (por ejemplo, lileas mono o 
multifilamentosas) y unidades est~ndar de medidas.
 

4.3.4.10 Costos de Mantenimiento y Reparaci6n
 

El costo de mantenimiento y reparaci6n es generalmente significativo 
para el pescador individual. Para una empresa dada este costo aumenta a 

medida que aumenta la cantidad de pesca en un perlodo de tiempo. Sin 
importar cuinta pesca se lleve a cabo, siempre se incurre en alg6n gasto 
debido a la necesidad A combatir los efectos del sol, lluvia, y mar 
sobre las pertenencias. 

IC6mo puede determinarse el total anual de este costo? ZPuede 

separarse en dos componentes--mantenimiento regular (implicando un 
itinerario) y reparaciones que ocurren al azar? ZC6mo debe (n) 
muestrearse? Ya que se carece de registros de 6ste (estos) costos, uno 

debe depender de la memoria de los pescadores. Si se separa el 
mantenimiento de los costos de reparaci6n, se podrfa estar trabajando 
con una distinci6n que no es reconocida por los pescadores. Ya que no 
hay una regla general, sugerimos considerarlo como uno y tratar este 
costo como un costo variable. Los daios ocurren, por supuesto, al azar, 
pero sugerimos tratarlos tambi6n como parte de estos costos. De hecho, 
esto se hizo incluyendo los costos por dafos entre aquellos costos
 
independientes de la captura relaclonados con el viaje que se
 
mencionaron anteriormente.
 

ZSe incurre en los costos de mantener el boce en buenns condiciones
 
segin estos se presentan, o son aplazados (aparte de los costos por
 
dafios) hasta que un perfodo de poca actividad pesquera permita realiz9 
el trabalo con una menor p~rdida real de tiempo de pesca? 
Probablemente la respuesta es que esas cosas que necesitan hacerse son 
hechas a medida que surgen y el calafateo, repinte, etc. se hace en 
perfodos de poca actividad. Entonces ahora surge la pregunta: ;,Qu6 
procedimiento de muestreo--uno que muestree viajes de pesca o uno basado 
en la poblaci6n de empresas (representada por los pescadores en su
 

casa)--encerrara. mejor estos costos? Se sugiere que el mejor 
procedimiento es el primero ya que las entrevistas post-viaje serin 

2 8 Los costos de depreciaci6n son costus contables que pueden ser 
evaluados en cualquiler momentn. PIr esta raz6n son considerados como 
gastos fijos y son muestreados como tales. 

29Los costos de mantenimiento y reparacion son cantidades pagadas para 
mantener el bote en condic[6n de pescar. Debenios distinguir estos de 
los costos cn los que s incirre para renovactones mavore o 
reparaciones. Fstnn.; iltimas son consideradas ms propinnente como 
reinversiones dc capi tal v serrn reflejadas en cI nuevo valor actual 
(mayor) de los c itrvos. El costo de estas inversiones es discutdo en 
]a seccion solbre int-er s v costos de depreciaci6n. 
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distribuidas m~s equitativamente a trav6s de tiempo y tipo, que el
 
muestreo de firmas para informaci6n sobre costos fijos. Adem9s, puede
 
proponerse un grupo de preguntas consistentes que cubrir~n la
 
distribuci6n total de los costos de mantenimiento y reparaci6n a trav6s
 
del afio y no molestargn a los pescadores incurriendo en detalles.
 

Incluyendo preguntas de mantenimiento y operaci6n en las entrevistas
 
post-viaje, hacemos 6stas m5s largas pero ganamos en detalle y exactitud.
 
Si este enfoque es inaceptable por cualquier raz6n, entonces uno debe,
 
por lo menos estar consciente de los sesgos que se introducen al
 
extrapolar de datos inuestrales o cantidades totales anuales de estos
 
costos. En cuanto menos mecanizada sea la flota, existe mayor
 
probabilidad de que los costos de mantenimiento sean m~s altos con
 
relaci6n a los costos d( reparaci6n, y mayor la probabilidad de que se
 
incurrirg en estos costos durante un perlodo corto de tiempo--tal vez en
 
una estaci6n cuando la pesca sea peligrosa. Si esto es cierto, entonces
 
es posible arreglar un horario de recolecci6n de datos sobre costos
 
fijos para minimizar los sesgos potenciales.
 

Revisemos los datos necesarios. Los siguientes elementos de los
 
datos se aplican para todo el capital en equipo. Deben registrarse uno
 
por uno cada elemento importante; por ejemplo, uno debe hacer todas las
 
preguntas relativas al casco y repetirlas luego para el motor o las 
velas y de nuevo para los diferentes artes usados. Durante la 
entrevista post-viaje uno debe empezar mostrando intergs en todos los 
costos de mantenimiento y reparaci6n desde "el iltimo viaje" (incluyendo 
aquellos causados por dafios). Se justifica sugerir para cada elemento 
importante varia3 reparaciones posibles que podrian haberse hecho. Se 
necesita registrar el elemento o tarea bajo discusi6n (por ejemplo, 

calafateo del casco), el costo real de los materiales y si dichos costos 
fueron compartidos y qug fracci6n fue pagada por cada uno de los grupos 
de personas que compartieron los costos. Entonces uno interroga acerca 
de los costos reales totales de mano de obra, cu~ntas horas (o 
posiblemente dlas) se dedicaron al trabajo, y de nuevo si se 
compartieron los gastos (la cantidad pagada en realidad) y c6mo. Luego 
se debe preguntar qui~n suministr6 la mano de obra: jFue contratada o 
eran miembros de la familia o de la tripulaci6n? Es muy posible 
que el costo de la mano de obra sea cero. Si es asf, debe registrarse 
como cero. Sin embargo, si la mano de obra fue suministrada por la 
tripulaci6n o por familiares gratis o a un costo reducido, debe 
obtenerse una nedida del valor en el mercado de tales servicios 
laborales; por ejemplo, se deb)e averiguar cu~l es ]a tarifa por hora o 
el costo laboral total de una tarea si se hubiera tenido que contratar a 
una persona fuera de la tripulaci6n o de la familia para hacerla. Sin
 
embargo, no es necesario hacerlo en cada entrevista. Una vez registrado
 
cu~l fue el trabajo, qui6n lo hizo y el tiempo que se le dedic6, podemos
 
obtener independientemente las tasas en el mercado para el tipo de
 
trabajo. Los embarcaderos o los astilleros son buenas fuentes para esta
 
informaci6n.
 

La evaluaci6n en el mercado de los servicios laborales es usada en 
forma diferente si la tripulaci6n, y no los familiares, suministraron la 
mano de obra. El valor en el mercado de la contribuci6n de la familia 
debe incluirse como costo de mano de obra de las reparaciones. Si la 
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tripulaci6n suministra los servicios "libres de cargo", asumimos que 

esto file tomado en consideraci6n con anterioridad cuando se negociaron 

las participaciones de la tripulaci6n. Por lo tanto, en este caso la 
empresa no tiene gastos por mano de obra, ya que el costo ha sido 

esencialmente prepagado. Tampoco existe ninguna deducci6n para calcular 

la participaci6n de la tripulaci6n del ingreso del viaje. En este caso, 

el valor en el mercado de los servicios laborales as un dato no usado en 

el c Jculo de las ganancias del viaje. Es usado en otros anglisis como
 

una medida de los costos de mano de obra esperados por concepto de
 

reparaciones. La participaci6n de los costos de repuestos pagada por la
 

tripulaci6n debe al igual deducirse de sus ingresos del viaje. No hay
 

distorciones creadas en las cantidades anuales estimadas, porque estos
 

costos incurridos previamc.nte son deducidos de los ingresos de los
 

pr6ximos viajes de pesca. Finaimente, uno debe preguntar cugntos dfas
 
de pesca se perdieron debiuo a reparaciones desde el Gltimo viaje. Esta
 
p~rdida de tiempo de pesca no es un costo, pero es un ingreso perdido. 
Como tal, nu entra dentro de los costos de pesca anuales.
 

Ya que los gaskos relativamente significantes de mantenimiento y 

reparaci6n (incluyendo reparaciones por dafios) son importantes para el 

pescador, deben ser mencionados a pesar de que hubieran ocurrido con 

anterioridad al Itimo viaje. Se justifica discutir estas reparaciones, 
pero debemos registrar "solo" aquellos costos en los que se incurri6 
desde el "6itimo viaje". De otro modo, sobrestimaramos este costo ya 
importante.
 

Cuando uno intenta obtener da.os sobre costos de mantenimiento y 
reparaci6n en un ambiente apropiado para recolectar datos sobre costos 
fijos, cambia la referencia de tiempo para las preguntas, que de otra 
manera hubiera permanecido exactamente igual. P-jr ejemplo, el intervalo 

de tiempo en la frase siguiente es variable. "Discutamos Ios costos de 

mantonimiento y reparaci6n que han tenido en los 5itimos ....... meses." 
El nmero que se coloque en el espacio en blanco, como hemos dicho, 

depetide de la reiaci6n entre -a distribuci6n de estos costos y la 

distribuci6n de nuestros esfuerzos de recolecci6n de datos sobre costos 

fijos a trav6s del tiempi. De hecho, es incluso mas complejo si 
tuvigramos una variedad de combinaciones bote/arte, la cual varfa 
grandemente seg~n la cantidad de capital que cada uno emplee. 

SJ los pescadores mantienen registros detallados, los costos de 
mantenimiento v reparaci6n (incliyendo dafios) deben determinarse una vez 
al aiio. Estos registros, si se miden a partir de una muestra 
proporcional de la poblaci6n de combinaciones bote/arte, rendir~n un 
buen c lculo de los costos anuales de mantenimiento y reparac16n 

(incluyendo da~ios) , (ver Laxenaire, 1973). En In ausencia da libros de 
diario o de forinularios d contabilidiad, uno debe tratar de ajustar el 
tiempo del muestreo de los costos fijos tanto como sea razonable, para 
obtener tanto.-, de estos costos como sea pnslble. Esto es lo ms fci l 
si estas reparaciones son hechas en un intervalo de poca actividad 
pesquera. Si este trabajo se distribuye a trav6s del afio, entonces un 
ajuste para obtener estos costos (en t~rminos de exact:itud y no de 
costos iogTsticos o de muestreo) es dI stribuir el esquiema le muestreo do 
costos fijos en relaci n a la cantidad de actividad pesquera que se da 
de mes a wes o triimestralmente y asegurar que cada tipo de empresa sea 
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Los costos fijos pueden ser divididos en dos grupos: pagos en 
efectivo por servicios independientes de la cantidad de actividad 
pesquera (tales como tarifas por fondeo y protecci6n, tarifas por 
pertenecer a cooperativa, gastos legales y de contabilidad) y aqucllos 
relacionados al uso de capital tales coma costos de intereses-pagos al 
contado- y depreciaci6n-un costa de contabilidad. Para la mayorfa de 
estos las cantidades anuales son calculadas a partir de las respuestas a 
las preguntas acerca de los pagos semanales, mensuales o trimestrales. 

Bajo esta amplia categorfa de costos fijos estaran muchas otras 
variables intimamente relacionadas que son relevantes para la situaci6n 
de flujo de efectivo de los pescadores e importantes en la consideraci6n 
de proyectos de inversi6n. Por ejemplo, preguntas acerca de deudas, ]a 
cantidad (valor) de capital en equipo de la pesquerla y se incluirg 
adem5s la durabilidad de Los botes, motoles v arte. El ambiente 
adecuado para recolectar estos datos es uno en el cual exists tiempo 
suficiente para Ia entrevista y un nivel aceptable de privacidad para el 
entrevistado. Estas entrevistas pueden ser combinadas con otras
 
dirigidas a reunir, ya sea datos socio-culturales y/o datos mis
 
detallados sobre m6todos de pesca. Las preguntas no requieren
 
entrenamiento, en materia de negocios o economla, por parte del
 
registrador.
 

Uno primero debe hacer preguntas acerca do tarifas, tales coma la 
cantidad y frecuencia por las tarifas de fondeo y protecci6n, cuotas de 
cooperativas, etc. y luego empezar la discusi6n de inversiones v capital. 
en equipa. Por cadn pieza de equips de capital, se necesita una 
"descripci6p" del artTculo. nsta descripci6n debe ser tan detallada 
como sena posibie: el casco dee ser descrito por eslora, puntal, y 
manga, capacidad de Ia bodega y material de construcci6n; el motor por 
su marca, cabal los de fuerza, tipo de combustible usado, etc.; y el arte 

per su material, dimensiones, etc. Registrar informacln sobre K 
antigiedad del articulo, cuando Io compr6 ei pescador, antigfiedad en el 
nomenta de ser compradn y su estimado de vida media. Continue co,
preguntas acerca do LI histria do los Nrtfculos v A valor actilal. Uno 
nec'sita determinar el valor del artculo en el momenta de la compra, el 
precic actual si so vendiera ahorn v el calculo del precis de un 
reemplazo nuevo idntico en ca rartrfst icas a1 que ahora posee. 
Detrminar A 61 ha ,echs una reinvers in importante en el artfculo, tal 
Como amp liar 1 bote , reempLazar Ia cubierta, agregar, nueva 
superestrtcnura , t . v In fecha v costa a prox imado de estas 
renovar ianes. 

Para articulos illavores comac I cases v el motor lrin debe obtener 
titnadoa aparte de' valor actual. percibido i en a entrevista. Los 

coeiercii-its locales u otros pescadores deben ser entrevistodos cotn, 

respecta is ventas reciente- do artTcttlos imfi Iaares on 'sa local idad. 

Ios, co o! (t de proc a 'on d n oy det ertinI ;a tir lw,(2 sd (11 dns nn de 
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cal cular o. c;t o' do deprec lacioti por- cnlqu ier pert emtn ia de 
cap tl . t1n costo privado puede ser calclado en base a1 pr (uIo 
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original de compra y algunos m~todos est~ndar de depreciaci6n tales como
 
el m~todo de lfnea recta o el m~todo de balance descendente.
 
Pertenencias tales como cascos y motores se deprecian a tasas diferentes
 
en parte porque tienen diferentes expectativas de vida.
 

Sin importar c6mo se deprecian las posesiones del pescador
 
individual, 91 debe enfrentar los precios dei mercado (valor actual) al
 
reemplazarlas. El valor actual de un bote depende de algunos factores
 
incluyendo aquellos que son usados para calcular el costo de
 
depreciaci6n privada; por ejemplo, su valor inicial, condici6n actual y
 
antigedad. Sin embargo, el valor actual en el mercado tambi6n estg
 
influenciado por la tasa general de inflaci6n y que los economistas
 
llaman el valor del proCuicto marginal del capital. Este 5itimo factor
 
estg influenciado por el estado del recurso pesquero y 9ste, a su vez,
 
por la oferta de botes. Consecuentemente uno no debe sorprenderse de
 
encontrar que el valor actual del bote y del motor y tal vez del arte
 
es, de hecho, mayor que el costo original del artfculo. Una porci6n de
 
esta gran cantidad puede resultar de mejoras en el articulo. Para
 
descontar este efecto, se han incluido preguntas sobre reinversiones.
 
Sin entrar en mucho detalle, uno puede ver que se justifica obtener
 
muchas opiniones sobre el valor actual del bote--aparte del dado por el
 
propio pescador (lo que 61 dice, por cugnto lo venderla ahora).
 

Los costos de intereses son cantidades en efectivo pagadas por el
 
uso del capital monetario de otro con el fin de comprar bienes capitales
 
como bote, motor y arte. Lo mismo que con los costos de depreciaci6n,
 
estos c~lculos requieren de cierto grado de pericia. Para determinar
 
los costos de capital debe registrarse lo siguiente para cada artfculo
 
de capital: si algin pr6stamo estaba involucrado en la compra del
 
artfculo; cuando fue hecho el pr6stamo (tan preciso como sea posible);
 
quign o qug tipo de prestamista suministr6 ei dinero por ejemplo,
 
familia, intermediario, prestamista, banco, etc.; cuil fue la cantidad
 
estipulada en el pr6stamo; cugnto se recibi6 en realidad; la tasa de
 
intergs acordada por la duraci6n del pr6stamo, o cu5ntos pagos faltan
 
por hacer; la frecuencia de estos pagos (semanal o mensualmente), la
 
parte del pago que representa el pago del principal; aquella parte que
 
es el pago de inter~ses; sT. estas proporciones estgn cambiando con el
 
tiempo y c6mo; si el pago peri6dico esti aumentando o disminuyendo en
 
tamafio; la garanla usada para el pr6stamo, si alguna, y su naturaleza y
 
valor.
 

La tasa de inter6s privado mencionada por el pescador puede o no
 
corresponder con la tasa que 61, de hecho, estg pagando. La tasa del
 
mercado citada por los bancos, mientras que refleja una prima riesgosa, 
es generalmente estandarizada en que estg basada en la cantidad n6minal 
del pr~stamo y se mantiene por periodos especfficos de tiempo. La tasa 
mencionada por el pescador puede ser menor que ]a tasa del benco y 9sta, 
a su vez, puede ser mis baja que In tasa que el pescador estg pagando en 
realidad. Su costo por intereses para el primer an incluye la 
diferencia (una vez) entre la cantidad nominal del pr6stamo y la 
cantidad recibida en realidad mis la parte de intereses de sus pagos 
regulares. 
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Hasta ahora, los costos prlvados discutidos han sido menos que los 

costos del mercado. En el caso de los intereses, el costo privado real 

es mayor que el costo del mercado (la tasa del banco). Puede ser que 

los pescadores no tengan acceso a este mercado regular de pr6stamos por 

una variedad de razones. Si esto es as!, debemos usar nuestro c5lculo 

del costo de solicitar un pr~stamo (el cual estg basado en las tasas que 

ellos pagan en realidad) para cualquier angilisis particular de la 

pesqueria.
 

4.3.6 Datos sobre la Pesquerla Industrial
 

La flota industrial es guiada por el mismo grupo de fuerzas
 

econ6micas que afectan la flota artesanal. Sin embargo, la inversi6n de 

capital por empresa es mucho mayor en la primera y, consecuentemente, el 

costo de oportunidad de una inversi6n pesquera industrial es dominado 

por los usos alternos de este capital. lis mismas clases de datos 

biol6giccs, ffsicos y econ6micos que describen las operaciones en las 

pesquerlas de pequefia escala tambi6n describen las operaciones en la 

pesquerfa industrial. La mayor diferencia, desde el punto de vista de 
la recolecci6n de datos, es que el mayor porcentaje de la mavoria de las 
clases de datos es registrado por compafiia, individuales. Para un 

anglisis a conciencia de la pesquerla industrial, necesitan recolectarse 

los mismos datos econ6micos, biol6gicos 1 fisicos que se recomendaron 
para la pesqueria artesanal.
 

Vamos a ocuparnos de la interacci6n de las dos flotas. Esta 

interacci6n puede darse en el mercado de insumos, en cualquier lugar en 

el mercado de productos y en el mismo proceso pesquero. El impacto
 

sobre la flota artesanal de la participaci6n de l a fiota industrial en 

el mercado de insuios puede ser tanto positivo como negativo. Los tipos
 

y cantidades de insumos disponibles para la flota artesanal puede 

aumentar debido a la aparici6&. de una pesquerfa industrial. P;demos 
inclufr en 6sto la cantidad de infraestructura (puertos, atracaderos, 
etc.) y nuevas tecnologias de pesca. Por otro lado, los precios de 

ciertos insumos tales como combustible, hielo v dinero pueden ,-umentar 
si las cantidades ofrecidas io se mantienen con la demanda conjunta. 

En el mercado de productos--desde el compiador primario hasta el 
nivel. de detallista-empresas grandes pueden usar Eus especies de inter6s 

o la fauna de acompafiamiento para competir directamente (mismo producto) 

con la producci6n de la flota artesanal. Esto bajari los precios para 
los pescadores artesanales si la demanda no mantiene el mismo paso que 

la oferta conjunta. Una oferta incrementada de substitutos para la 

producci6n de pesquerfas de pequefia escala, tales como el atfin o la 

macarela enlatados, tambi6n disminuir5 los precios del pescado fresco-
causando un m)vmiento hacia afuera n,s que una rotaci6n de l a curva de 

oferta. Por otro Tado, la pesquerfa industrial puede abrir 

oportunidades para procesar pescado de 1a flota artesanal, para crear 

mercados de exportaci6n dentro de los cualoe sus ofertas puedan ser 
encausadas o para crear una empresa artesanal totallnente nueva tal como 
la de proveer carnada a la flota industrial. 

En la fase de captura las dos flov-s podrian estar explotando las 

mismas unidades de "stocks" de pescado o dlferentes etapas de vida de 
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las mismas especies (esta interacci6n de producci6n trabaja, por
 
supuesto, en ambas direcciones). El costo del recurso social es la
 
cantidad y el valor del pescado que muere en la operaci6n de las dos 
flotas. Tambign pueden existir conflictos de arte o simplemente
 
aglomeraci6n en las zonas de pesca.
 

Debemos ser capaces de identificar, en forma general, puntos de 
cooperaci6n o de conflicto fMcilmente por medio de simple observaci6n y 
discusi6n con los informantes clave como pescadores experimentados, 
suministradores de insumos y otros en el sistema de distribuci6n. Un 
estudio detallado de los efectos de competencia, en cualquiera de los 
mercados Lequiere, idealmente, una serie temporal y ccmpatible de datos 
sobre prcios y sobre las cantidades ofrecidas o demandadas por ambos 
grupos. Las clasificaciones comerciales del pescado (no especies) se 
requieren para un anilisis de oferta y demanda en el mercado de los
 
productos.
 

Sin impoitar d6nde entra la captura industrial o la fauna de
 
acompafiamiento al sistema de distribuci6n, el impacto de la oferta
 
aumentada se reflejar5 en los precios pagados al pescador artesanal a
 
nivel de comprador primario. Si existe un esquema de recolecci6n de 
datos de una pesquerfa de pequeia escala, se conocerin las cantidades 
suministradas por la flota artesana] y los precios. De lo que se carece 
entonces es de un cilculo de las can:idades suministradas por la f~ota 
industrial. La fuente obvia de C:,Luq datos es la industria misme o si 
existe un sistema de recibos, los compradores de su prodt.cci6n.
 
Cualquier medida de las cantidades suministradas por la flota industrial
 
en un perlodo de tiempo, es mejor que ninguna. En algunos pafses de 
Centro Am6rica recibos de los compradores de las especies altamente
 
valoradar de los botes m~s grandes incluyeron espacio para una divisi6n 
general de la captura incidental vendida. AsT mismo, los reportes de 
viaje pusieron a disposici6n de las oficinas de pesca cantidades 
incluidas de la fauna de acompafamiento desembarcada (pero no todo lo
 
que captur6).
 

Si existe interacci6n de las flotas en la captura, es imperativo 
intentar obtener datos detallados en ambas, la cantidad y la divisi6n de 
las especies de la captura industrial. De otro modo, los cilculos del 
"stock" o los cilculos del rendimiento sostenible basados solo en los 
datos artesanales son mucho menos confiables, tal vez ain de ninguna 
utilidad en anilisis bioecon6micos. La flota comercial mantendrg, con 
toda probabilidad, registros bastante detailados de las zonas de pesca,
 
de las horas ieales de los lances, etc.--algunos de los determinantes 
del esfuerzo. La cnntidad y valor del pescado capturado ser5, en la 
mayorfa de los casos, mayor que aquella desembarcada y 6sta mayor que la 
cantidad vendida. El muestreo en el mar se requerirg con el fin de 
empezar a calcular la cantidad y composici6n del pescado capturado v que 
por lo tanto no est5 disponible ni para la sociedad ni para la flota 
artesanal. 

Las herramientas del an5lisis do proyectos son 6tiles para evaluar 
el dafio o benefIcio causado por las interaccirnes do la flota. No es 
posible que cualquier decisi6n absoluta pueda tomarse en favor de una 
fiota u otra, ya que la socledad y los consumidores estan involucrados 
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en los beneficios y en los costos de la operaci6n conjunca de las
 
flotas. Cualquier anglisis debe, por ejemplo, balancear los costos
 
reducidos para los consumidores, impactos del empleo sobre los
 
pescadores, capturas mayores o menores de largo plazo, etc. Una vez
 
mis, los anglisis econ6micos brindan la base sobre la cual pueden
 
tomarse decisiones polticas esenciales.
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CAPITULO V
 

METODOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS
 

5.1 Introducci6n
 

El prop6sito de este capitulo es describir los m~todos que pueden
 

usarse para recolectar los datos descritos en el Capftulo IV.
 

Los datos requeridos pueden obtenerse usando seis t~cnicas b~sicas: 

1) examen de los registros disponibles, 2) entrevistas a informantes 

claves. 3) estudios censales, 4) facturas de venta, 5) estudios de 

muestreo y 6) actividades de investigaci6n. Se examinaran por separado 

los m~todos especificos de recolecci6n de datos que generan informaci6n 

biol6gica, econ6mica y sociocultural, siguiendoles una descripci6n breve 
y general de cada una de las t~cnicas y una dlscusi6n de los m~todos de 

entrevistar. 

5.1.1 Registros Escritos
 

Cuando sea posible, deben revisarse todos los registros escritos 

disponibles antes de que se recolecte cualquier dato. Sucede con 

frecuencia que los materiales escritos existen, pero se localizan 
nicamente despu~s de entrevistar a informantes clave (ver secci6n 5.3). 

Estos materiales incluyen reportes terminados por agencias extranjeras, 
estudios hechos por el personal o estudiantes de universidades locales, 

y estadisticas como datos hist6ricos de captura y esfuerzo recopilados 
por las oficinas nacionales o regionales de pesca, uno tambi6n puede 
encontrar informaci6n til en los censos de las iglesias o del gobierno, 
historias locales, archivos de peri6dicos, registros mantenidos por 

mayoristas y detallistas, registros de liccncias de pesca o 

inscripciones de botes, registros de impuestos o registros de ventas e 

importaciones de equipo. 

Se debe intentar determinar la confiabilidad de todos los datos 
escritos. Algunas veces so han usado m~todos inadecuados de recolecci6n 
de datos, se han alterado las estadisticas con fines polfticos y en 
algunas ocasiones las observociones han sido prejuzgadas por las 

actitudes y valores de los observadores. Si se dispone de materiales 
escritos, se pueden usar para revisar la validez de las declaraciones 
dadas prr los informantes cave. Los estudios detallados y exactos no 
son comunes, pero si existen algunos, deben localizarse y usarse, 
siempre y cuando pueda verificarse su confiabilidad.
 

5.1.2 Entrevistas a Informantes Clave 

Este tipo de t.6cnica de recolecci6n de datos comprende entrevistas 

intensivas y detalladas con individuos que son seleccionados porque 
pueden proveer informaci6n extensa y contiable. Por ejemplo, puede
 

obtenerse una gran cantidad de informaci6n concerniente a las
 
actividades pesqueras de unos pocos (pero bien informados) pescadores
 

locales, encargados de tienda o comerciantes de pescado. Con frecuencia
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se pueden obtener datos socioculturales adicionales por parte de
 
funcionarios religiosos a gubernamentales que mantienen registros de 
nacimientos, muertes y establecimientos comerciales. Como se indic6
 
anteriormente, los informantes claves tambi6n son fitiles identificando 
fuentes de registros escritos. Finalmente, los informantes claves
 
proveen informaci6n que puede usarse para desarrollar preguntas que 
se incluyen en estudios de muestreo y on entrevistas m5s estructuradas. 

La identificaci6n de los informantes claves es una tarea importante 
que puede requerir muchas semanas de investigaci6n preliminar en 1. 
comunidad, par parte dc tn cientifico social competente. Sin embargo, 
la mayor confiabilidad de los datos que se obtienen compensara con 
creces los cstes do tal investigacion. Debe recordarse que los 
informantes clave hasan sus respuestas en experiencias propias y que es 
posible que otros mi embros de Ia comun dad no las compartan. Por Io 
tanto, es importanto reunir informaci6n de muchos informantes claves v 
estar a;ento a informaci6n que no sea confirmada per todos aquellos 
entreviswados. El uso de tin estudio mur-stra ofrece la oportunidad de 
obtener datos cuantitativos, los cuales pueden usarse para estimar la 
variabilidad de la informacion obtenida de los informantes Have. 

5.1.3 Enctestas Censales 

Un conso se disea para determinar el nimero total do una variedad 
de unidades diferentes en la pesquerfa, tales como sitios do 
desembar'ie, botes, pescadores, compradores primarios a artes de pesca. 
Un censo esta limitado a la enumeraci6n de artrculoq que pueden ser 
observados v contados en un instante particular en Al tiempo. Requiere 
de actualizaciones peri~dicas al camhiar eA nirhiaro y la mezcla do 
unidades. Las Lncuestas censales (a de reforencia) proveen informaciAn 
que puede usa ISr 0 Ia ra d i sefiar es t ud i os nu s t ra. Si so usan 
extensivament' , las facturas de venta pueden tomarso coma un censo 
contTnua do 1:1 actvidad( pesquera, Parn una descripc ion mAsN completa de 
los di ferente" ti pos de encuestas censales, do los mntodas quo uedenp 
usarse para condcirinas v do las encuostas sub';ecuentes de valoraci6n de 
captura, ,e r Bazigos (1W974) v Banor ji (1974). 

Cuanda se est5 leando a cabo un conso, doWe intontarse distingir 
entre 1) botes v artes quo estn .ctunlnentLen tu;o do aqlt1 los quo no 
ln est~n, 2) pescadnres do medio t Lmpo v de t Iompo complot, 3) 
comerc tanvet s campr, Venden vo Ilimenes g v poqueiios doque v rad 
pescado, v 4 ) ,i.t a s de doqembnrque de mayor o nenor i spotrt;1cia. 1A) 
ideal sera que cadi sitin do dlnmarno fue'a eval uado eo timlinos de 
cuanto pescado se desemOarca , I as principale 2specie; caPLt.oradal; , las 
tipos de arte ,sados, cutlitnn botes dosoubnrcau normaliait, AT, ol 
nme do compradares quo ;Mdqieren , I pvqcado, 1u; di.stncinn a l; 

mercdos, cnomun icnc 0. v 1.i1o0n" i,, i 1 i dade s parm 1aIit cii I 0 ' 
pescado, fac i idales do serv f i o para ahoops v a rtes , ,' v . Imb oN apolo 
recupi lar e infor nc i on mi ar pa ra (fltt, If dade, pe(qq e 0u.; incliil
in formncfl- demo&rf ira 'cora de, I on pescadore,; (edad , viduacfin, nfi; 
do experivcla, atr;. ocupac-onvs , etc.), sus famiis v .tron mivmbro! 
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1
 
de la comunidad. En los casos en quie no es factible visitar por tierra
 
sitios particulares, los datos pueden recolectarse usando fotograffas
 

agreas o botes. Para una descripci6n completa de los m~todos censales,
 
el lector es referido al manual comprensivo de Bazigos (1974).
 

5.1.4 Facturas de Venta
 

La cantidad y el valor del pescado que es vendido a los comerciantes 
primarios con frecuencia se registra en facturas de venta, las cuales se 

completan cuando se pesa el pescado y se paga a lus pescadores. A 
veces, las facturas las ilenan funcionarios del gobierno con el 
prop6sito de fijar los impuestos. Si las facturas son usadas para 

registrar todas (o la mavorfa) las transacciones, pueden proveer 
estimaciones directas continuas de la captura y esfuerzo total y pueden 
usarse como marcos de referencia para designar estudios muestra al azar 
de los desembarques individuales. Las facturas m~s simples 
proporcionargn estimados de la captura total desembarcada y de la 
ganancia durante un perfodo de tiempo dado, siempre y cuando est6n 
disponibles los estimados de la rantidad de pescado que no se registra y 

el nfmero de facturas que no se recolectan.
 

Los desembarques se pueden registrar por peso, volumen, o incluso 
por el n6mero; y generalmente se rcportan por categor~a de precio. El 
valor del. pescado fuera de la embarcaci6n refleja el peso desembarcado, 
el nimero o cl volumen iultIplicado por el precio por unidad de peso, el 
nmero o volumen para cada categoria, y se suma para todas las 

categorias, de modo que d6 el valor total del pescado que se vende al 
comerciante. Ya que cada factura representa una sola transacci6n, las 

estimaciones directas del. esfuerzo de pesca nominal son posibles solo si 
puede asumirse que cada transacci6n representa un solo viaje de pesca 
por parte de un tipo de eibarcaci6n particular. 

La ganancia implicita en una factuCa, es la cantidad de dinero que 
genera cuando el pescado es vendido a los comerciantes primarios y no 
debe confundirse con el valor total de la captura. Tampoco deben 
confundirse la cantidad de pescado desembarcado y vendido con la 
cantidad quo c captura en el mar. Deben hacerse correcciones con el 
fin de irferir los datos de captura v ganancia de los datos de 
desembarques (ver secciones 4.3.4.2 y 5.2.2.1 (c)). 

Algunas veces puede deducirse informaci6n adicional acerca dcl tipo 
de embarcaci6n o arte usado, examinando quc especies fueron capturadas y 
el iiombre del pescador (o de l embarcaci6n). Sin embargo, en el casc 
de artes mezcladas y pesquerfas de pequefia escala, puede ser dificil. 
distinguir las estadiscicas de cap Lura eruerzo y ganancias para tipos 

de arte individuales. A vces ayudn el conocer la localidad donde se 
desemrbarc6 al pescado y el nombre de la persona que i.o compr6. 

En la pr~ictica, las encuestas demogrficas son extremadamente lentas y 
costosas, especialmente si hay romunidades muy remotas que deben 
visitarse o si los pescadores no vven en lugares permanentes. Los 

estudios muestra se recomiendan conio un m6todo preferible para obtener
 
informaci6n soclocujltural.
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Las facturas do venta pueden disefiarse de tal manera que permitan
 
obtener m~s informaci6n. Dependiendo del grado de cooperaci6n que pueda
 
esperarse de los comerciantes y los pescadores, pueden agregarse varios
 
detalles, la mayorfa de los cuales se relacionan con el esfuerzo de
 
pesca nominal. Estos detalles ser~n de gran ayuda en el diseo de
 
estudios muestra biol6gicos y econ6micos. Los detailes ings importantes
 
son: 1) el n5mero de la factura, 2) el tipo de arte usado, 3) el nimero
 
de personas pescando, y 4) la duraci6n del viaje (dias y horas). Solo
 
uno de estos detalles (la duraci6n del viaje) requiere ser preguntado al
 
pescador. Detalles adicionales importantes que pueden incluirse pero
 
que pueden ser m~s diffciles de obtener, son: 5) la zona o grea de
 
pesca, 6) el puerto madre de la embarcaci6n, y 7) el nombre del duefio de
 
la embarcaci6n.
 

Se pueden usar muchos incentivos para estimular la cooperaci6n de
 
los comerciantes primarios. Por ejemplo, el Departamento de pesca puede
 
diseiar, imprimir y suministrar facturas a los comerciantes primarios.
 
En Costa Rica, el gobierno suministr6 facturas con copias mfiltiples
 
(3-4), en orden de serie, por perlodo de un aio. El disefio, aprobado
 
por muchos comerciantes primarios, condujo a un alto grado de
 
cooperaci6n.
 

5.1.5 Estudios Muestra
 

Los estudios muestra son Citiles en situaciones donde no pueden
 
obtenerse c9lculos confiables de la actividad total de producci6n
 
(captura, ganancia, costos, esfuerzo) por enumeraci6n completa, sin
 
invertir gran cantidad de tiempo y dinero.
 

Los estudios muestra con frecuencia se llevan a cabo de acuerdo con 
el principic del azar, un proceso por medio del cual las observaciones 
se obtienen al azar de un "universo" de todas las observaciones 
posibles. La probabilidad de seleccionar cualquier observaci6n debe ser 
igual a la probabilidad de seleccionar cualquier otra. El objetivo es 
usar datos de muestra para estimar el valor real de las propiedades 
(tales como promedios y varianzas) de la poblaci6n de todas las 
observaciones posibles. La confiabilidad de los datos de muestra se 
evalia estadfsticamente con base en la ausencia de sesgo y la precisi6n 
de los Oatos. Un c5lculo sesgado implica que alg~n subgrupo de 
observaciones est9 representado con m~s frecuencia que otro en la 
poblaci6n (por ejemplo, peces grandes en lugar de peces pequeios, o 
pescadores exitosos en 1 gar de pescadores no exitosos). La precisi6n
 
es una medida de Ta exactitud del estimado; por ejemplo, el grado de
 
similitud, el estimado de muestra y el par~metro correspondiente de la
 
poblaci6n. Los estimados sesgados pueden ser precisos pero no son
 
confiables. La precisi6n aumenta dependiendo de como se toman mTs 
muestras; pero un mayor esfuerzo de muestreo no va necesariamente a 
eliminar o reducir el sesgo. Tarnbijn puede aumentarse la precisi6n 
dividiendo las unidades de muestreo en estratos individuales (por
 
ejemplo, sitios de desembarque dentr? de areas geogrificas separadas) y 
estimando un promedio y una varianza para la poblaci6n total, a partir 
de promedios y varianzas de estratos individuales. 
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Tres tipos comunes de muestreos preliminares descritos en esta Gufa
 

1) estudios de desembarque para datos biol6gicos y econ6micos, 2)
son: 

estudios de pescadores para datos socioculturales y econ6micos, y 3)
 

estudios de captura. Los datos recolectados cuando se desembarca y
 

vende el pescado a los comerciantes primarios, se basan en informaci6n
 

peces (tales como su talla, identificaci6n
resumida del. examen de los 

preguntas hechas a los pescadores y a los
de especies y nimeros) , 

(sitios de pesca, precios del pescado, costos de operaci6n)
compradores 

del hora del dfa, etc., hechas por el
 y observacion s arte, 


se usan primariamente para prop6sitos de
entrevistador. Estos datos 

costos y ganancias variables.
evaluaci6n del recurso y para anglisis de 


Los datos sobre costos fijos, de tipo socioculturales y econ6micos se
 

recolectan de entrevistas a pescadores escogidos al azar. Estas
 
se vende
entrevistas no tienen que lievarse a cabo al mismo tiempo que 


el pescado, ya que el antrop61ogo/soci 6logo estg mis interesado en
 

aspectos de comportamiento humano que afectan el proceso de captura y el
 

costos no relacionados con el
economista est5 interesado en los 

tanto, los estudios sobre pescadores pueden
desembarque. Por lo 


datos econ6micos,
conducirse en cualquier momento para generar 


socioculturales y biol6gicos, e integrarse a los demos datos.
 

Los estudios de captura son disefiados para proveer informaci6n
 

importante para prop6sitos de la evaluaci6n del recurso. Dos tipos
 

1) muestreo a bordo de

principales de estudios de captura son: 


y 2) estudios exploratorios de pesca.
embarcaciones de pesca comercial 


Debido a que los estudios exploratorios de pesca se llevan a cabo con 

artes como redes de arrastre, las cuales no pueden usarse en muchos de 

los hbitats do 1ws pesquerfas de pequefa escala, y debido a que los 

de arrastre han sido descritos
m6todos de estudio con pesca 
las t6cnicas exploratorias dedetalladamente en otras publicaciones, 

esta Gufa (ver secci6n 3.2.4.4).pesca no so considerargn en 


Los estudios muestra deben disefarse de tal manera que sean 

relevantes a as condiciones de una localidad y realizados en forma 

breve y f~cil. 111estudio preliminar relativamente pequeiio, de 5 6 10 

informantes o desembarques generalmente permitiri calcular cugnto tomarg
 

y valorar cada partida en el formulario de
completar cada untrevista 

consejosdatos. Los informantes claves con frecuencia pueden ofrecar 

valiosos durante el perfodo pre-estudio de prueba.
 

Las experiencias en numerosis comunidades de pesca e'Ipequefa escala 

han indicado que las entrevistas de m~s de media nora no son bien 

Si el concluir una entrevista toma m~s de media hora, esrecibidas. 

dos partes o hacer ciertos grupos de preguntas
preferible dividirla en 


solo ocasionFhiente a personas seleccionadas a! azar. El usar una
 

entrevista breve es especialmente importante cuando los pescadores
 

2 lEn casos el pescado no es untregado por l., tripulacl6n de laagrios 

embarcaci6n que lo captur 6 . Sin embargo, nos referimos a todas las 

entregas a los comerc[antes primarios como desemlarques. 

3Por ejemplo, no tiene sentido preguntar sobre la pesca de moluscos 	en
 

usa.
la comunidad, si ]a poblaci6n local no los recolecta o no los 
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acaban de llegar de un viaje de pesca y no quieren ser atrasados.
 
Tambign hay un i1mite para el tiempo que puede durar la recolecci6n de 

datos biol6gicos del peqcado, antes de que este sea congelado; aigunas 
veces, antes de que se venda o que se lo lleven. 

Deben considerarse cierto nmero de factores, cuando se est~n 
disefiando estudios de desembarques a] azar, para obtener datos 
biol6gicos y econ6micos. En general, el bi6logo ve ei desembarque como 
una oportunidad para c )tener informari6n acerca del recurso y de la 
naturaleza de su reacci6n a la presi6n de pesca, asr como el economista 
usa e! desenbarque como una oportunidad para obtener informaci6n 
econ6mica acerca de la empresa (pescador individual o combinaci6n de 
bote-arte) y su actividad de producci6n. Los bi6logos tal vez est6n mis 
interesados en la recopilaci6n de datos de captura y esfuerzo para 
ciertas especies o unidades de "stocks" y por lo tauto distribuyen al 
azar ci esfuerzo de muestreo sobre un grupo de desembarques ligeramente 
diferentes --los que est5n ms propensos a incluir las especies de 
inter6s. Los economistas, quienes tambi6n estin interesados en los 
datos de captura y esfuerzo, distribuyen al azar su esfuerzo de muestreo 

sobre todos los dcsembarques. Sin embargo, el prop6sito es el mismo en 
cada caso--diseiar un procedimiento de muestreo quo distribuira el 
esfuerzo de muestreo proporcionalmente a la distribuci~n actual de una 
unidad de muestIeo, seg~n se determin6 de una factura de venta o de un 
estudio censal. El grado en el cual los bi6logos y economistas est~n 
interesados en las mismas variables, determinarK que pueda seguirse el 
mismo procedimiento al azar cuando se estgn disefando y realizando 
estudios de desembarque al azar (ver Capitulc VI). 

Con el fin de conducir estudios socioculturales do pescadores o de 
propietarios de equipo de pesca y de embarcaciones, los informantes 
deben seleccionarse al azar do listas d nombres. Las listas de 
pesradores y/o propietarios do equipo pueden obtenerse de censns. Por 
ejemplo, en algunos paises cat6licos, la parroquia local mantiene una 
lista de todos los miembros de In iglesia junto con su ocupaci6n. Una 
muestra al izar puede derivarse do tal lista, si puede asumirse que casi 
todos son miembros do In iglesia. Tambi&n pueden ser tiles las listas 
de jefes de familia recopiladas por los gobiernos locales para impuestos 
u otros prop6sitos. Debe rovisarse In exactitud de estas listas antes 
de usarlas parn prop6sitos de muestren. 

En Los casos en que es posible desarrollar (sin esfuerzo 
considerable) unn lista de pescadores, pede ser preferible un 
procedimiento de muestreo en cuota. Con este procedimiento se visitan 
todos los sitios de desembarque v pueden entrevistarse todos los 
pescadores de pequeia escala (capi tanes y tripulnntes) que estan 
desembarcando pescado, trabajando en sus botes, o simp1emonte visitando 

4Una unidad do muestreo constityve la base parn el proceso de muestreo: 
puede ser un lugar do dosembnarque, un bote indivhidual en ei lugar de 
desembarquo n nn desombarqo indivildua1. Un eMst id-[0 de referencia es 
una lista de todas 1as tuidades do muestreon do ias cuales puede 
seleccionarse un grupn do unidades de muostreo. 
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el lugar al mismo tiempo que el (los) entrevistador (es). El
 
entrevistador debe viajar de un punto a otro empezando en un lugar
 
diferente cada mafiana, de tal manera que las entrevistas en los varios
 
sitios se distribuyan a lo largo del dfa. El sistema elimina posibles
 
errores sistem~ticos causados por los desembarques de pescado en
 
cualquier sitio dado durante un momento particular del dfa. La
 
ejecuci6n al azar del estudio preliminar para datos econ6micos de costo
 
fijo, se basa en el factor principal que afecta el car~cter biol6gico,
 
ffsico, econ6mico y sociocultural del proceso de producci6n--la
 
combinaci6n arte-bote (tipo de empresa). El grupo de tipos de empresa
 
va a coincidir con el grupo de pescadores a entrevistar para obtener
 
datos socioculturales; asf como un gran porcentaje de los desembarques
 
ser6 comfin a las entrevqtas post-viaje y a los estudios de 
desembarques, aspecialmente aquellos que son diseiados para producir 
datos de captura y esfuerzo. 

5.1.6 Actividades de Investigaci6n
 

La investigaci6n puede ser necesaria para proveer algnuoos de los 
datos b~sicos requeridos para describir los habitats y ecosistemas del 
recurso (ver secci6n 4.1.1.) y para proveer las estadlsti.cas b9sicas
 
necesarias para evaluar y administrar los recursos por medio de modelos
 
dingmicos integrales. Las actividades y los anglisis de investigaci6n a
 
los que se hace referencia en este capitulo, generan estimados de las
 
tasas de crecimiento y de mortalidad y han sido limitados a t~cnicas
 
relativamente simples, tales como estudios de marcajo y recaptura,
 
anglisis de anillos de crecimiento en escamas y otolitos, y an5lisis de
 
los datos de frecuencia de talla. Estas t~cuicas pueden requerir cierto
 
grado de destreza y experiencia y son mas lentas que ios esfuerzos de
 
recolecci6n de datos que se disefian para generar series temporales de
 
datos de captura y esfuer'o. En los casos en que no se pueden obtener
 
f~cilmente datos confiables de captura y esfuerzo y los estudios de
 
pesca no son factibles, estas actividades de investigaci~n pueden ser la
 
mejor fuente de datos de evaluaci6n del recurso.
 

5.1.7 Las Entrevistas
 

Un punto que debe enfatizarse, es el hecho de que no todas las 
personas pueden ser entrevistadores efectivos. La selecci6n, el 
entrenamiento, y la supervisi6n de los entrevistadores es un aspecto 
crucial de cualquier programa de recolecci6n de datos. Las decisiones 
basadas en informaci6n generada de datos inadecuados o que haynn sido 
recolectados inapropiadamente, pueden tener impactos negativos sobre la 
totalidad de la pesqueria. Por lo tanto, es importante que se preste
 
cuidadosa atenci6n a todos los aspectos del proceso de la entrevista.
 

Los mejores datos son recolectados por entrevistadores maduros, 
serenos y bien motivados, que puedan estabhecer a tg6n grado de armonTa 
con los entrevistados. Por io tait:o, es necesario que el entrevistador 
respete a ]os entrevi tados y que sea sensitivo a barreras sociales o 
culturales que Linpiden la recolecci6n do datos confiables. Con 
frecuencia los entrevistadores provectan ina imagen de superlorldad que 
hace difici], si no imposihle, establecer el tipo de relaci~n que 
permite ob-ener datos confiables. Si el entrevistado slente que el 
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entrevistador lo est5 tratando coma a un inferior, o si siente que el
 

entrevistador considera los datos como de poco valor, no harg ningn
 
esfuerzo para ofrecer informaci6n valiosa y en alguno casos puede
 

incluso engaiar al entrevistador.
 

Cuando se entrena a entrevistadores, es importante suministrar una
 

buena descripci6n del caricter y significado de los datos que se van a
 

recolectar. El entrevistador debe entender coma ser~n usados los datos
 

para tomar decisiones politicas que afectargn el bienestar de muchas
 

personas. Si cA entrevistador comprende la importancia de la
 
entrevista, puede transmitir esta inrormaci6n a sus informantes. El
 

compartir esta informaci6n puede resultar en una cooperaci6n m5s
 
solicita par parte de los Jnformantes.
 

Muchos de los problemas que encuentran los entrevistadores ocurren 
durante las primeras entrevistas; par iA tanto, es necesario continuar 
las sesiones de entrenamiento durante las ,rimeras etapas del desarrollo 

de las entrevistas o Ilevar a cabo entrevistas de prueba pre-estudio 
antes de recopilar cualquier data par :nedio de entrevistas. Los 

-supervisores deben examinar las entrevistas iniciale para detectar 
datos inconsistentes yo inadecuados. Los probiemas que se presentan 
durante las entrevistas deben discutirse con los entrevistadores, de tal 
manera que ellos se den cuenta de que llevar a cabo buenas entrevistas 
es un proceso diffcil, Ai cual debe aprenderse, y que un buen 

entrevistador es una persona valiosa. Si se advierte a los 

entrevistadores que es bastante comn para algunos informantes, ya sea 

enga.arlos o rehusarsp a hablar con ellos, estarin mis dispuestos a 
mencionar estos problemas durante las sesiones de revisi6n, y entonces 
el supervisor puede ayudar a desarroilar estrategias para reducir a 
eliminar estos problemas.
 

Los entrevistadores necesitan ser supervisados. Si los resultados 
de la entrevista son analizados durante un perfodo do prueba preliminar, 

como se sugiri6 artte" , los Lntrevistadorts sabrfin que su trabajo serg 
revisado. Este tipo dOe ;upervsiOn ayuda a desalentar la falsificaci6n 
de daLos. Algunos elementLos caves de la actividad de supervist6n son, 

visitas peri6dicas no anunciadas a los lgares de entrvi sta n visitas a 

los informantes despu6s de que las entrevistas se han completado. 

5.2 M6todos Biol6gicos/Fcologicos de In Recolecci6n de I)atcs 

5.2.1 Datos de Ititat/Ecosistema
 

5.2.1.1 Inventari" Biol 6 g ico/Ecol6jico 

(eaor Idates unosqarl os pari inventarlo de las 
espec les oxplotada,- sub ii mas Importantps pItedn obtonerse, 

La do1o; 5 in 
y UMti 7.Ia' 

con frectiencia, de reportes pill) ic;ido, sohre oestas especie,einas o 
sobre otras us crccanarllil t r-o I at' ionadas. Ya que In rec] ecc IOnspe(' t; 

de nttevos (atos ht1o11gicoS/oVt 1 pcoo'; reqte lore do etId fos de 
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laboratorio y terreno los cuales pueden ser caros y lentos, debe 9rsele
 
prioridad a la recuperaci6n de informaci6n de fuentes publicadas.
 

El primer paso que debe tomarse en la preparaci6n de un inventario,
 
es una identificaci6n de las especies que se capturan. La identifi
caci6n de especies debe basarse en nomenclatura internacionalmente
 
aceptada; por ejemplo, nombres cientificos en lugar de nombres romunes.
 
La identificaci6n requiere del uso de claves taxon6micas y debe lievarse 
a cabo por un bi6logo competente que este familiarizado con los t6rminos 
t6cnicos usados en la descripci6n de caracterfsticas morfol6gicas del 
pez. Una vez que se ha recolectado una lista de nombres cienctficos, 
debe hacerse una referencia cruzada con una lista de nombres comiunes, 
facilitando as! !a recolecci6n d,! datos bio]6gicos y econ6micos de 
especies especfficas suministrados por los pescadores y comerciantes. 
Lo ideal es mantener una colecci6n de referencia de peces preservados 
para prop6sitos de ident .ficaci6n.
 

5.2.1.2 Extensi6n de as Zonas de Pesca
 

Un inventarlo de las zonas donde el pescado es o puede ser
 
capturado, se puerl llevar a cabo examinando las tablas batim6tricas de 
navegaci6n. Los c.lcu1os del area para las zonas de pesca en 
plataformas cont inentales, arrecifes c bancos fuera de ia playa, pueden 
hacerse con un plan.nietro. Tambi~n sc encuentra impresa en estas tablas 
aigunr informaci6n sobre ei tipo de tocdo. La informaci6n concerniente 
a los tipos de arte usados pare pescar ciertas especies o grupos de 
especies en ciertos hbitats, puede obtenerse de Ins pescadores o de 
otros informnntes claves. 

5.2.1.3 Tasas de Producci~n v Dinimica del Ecosi!tema 

Debe obtene)'se ia mayor cantidad posil'c de hiformaci6n de las 
fuentes existentes, ya que In investigacin es lenta y costosa. Una 
evaluaci6n de la ilnportLan(.in relative de las diferentes fuentes 
generales de product ividad primaria puede basarse eni un examen de las 
carta, do navehaci n costera que indicai profundidad, tipos de fondo, la 
extens;I5n de arrecifes y manglares, V Ci.nnimero V t.imafio de los rios, 
bahfas y estuarios a lo largo de In costa. CiilcuIos raronables del 
promedi, ancal de pr,(ucc: ii 1 pueden ;il yias veces yaprinmira obtenerse 
sea en reprte p.lubl icados (ver , pot ej empI o, FAO, 1972) ( por 
mediciones directas. Taibidni est'in di spanibles MInCltaS gfa de t~cnicas 
d( campo (Vollenweider, 1069; Arud ,ni Naci onal de Cienci as de los 
I'stados I' lidos, 19f) )). Medi r , producc i n primaria no e- dlfici i--el 
problein e- . ii 1.is tins:r de produrci6n varfan consdi (let 3111 1men te 
trav s del tiem o \' de un lugar a ttro. As; , los c, ]culos conflabIes 
requieren del s;) de una t cnI ca estiid;ir Izada v do re d iciones 
mrtl tiples. 

5na serie excelente e inventarlos dt rocursas ha sido pub] ic-da 
reclentemente por In Organiiznichn dc in, Naclones Unidas para In 
A] Imentaciln y In Agricultlura (.,er, por ejemplo, Fischer, 1978). 

http:ilnportLan(.in
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Los estudios de habitos de alimentaci6n requieren del examen de los
 
est6magos de los peces recolectados durante estudios de investigaci6n en
 
las embarcaciones de pesca. El anglisis de contenidos estomacales debe
 
ser cuantitativo, por lo menos en el grada de determinar la frecuencia
 
relativa de la ocurrencia de taxones superiores de presas (por ejemplo,
 
poliquetos, peces o crustaceos). En cuanto m~s especlficas sean las
 
identificaciones taxon6micas, m5s fMcilmeiLte pueden detallarse las
 
relaciones alimenticias dentr0 del ecosistema que se propone definir.
 

Las metodologlas que deben seguirse en el anglisis de contenidos
 
estomacales fueron revisadas pot Hyslop (1980). Una vez que se conocen
 
los papeles ecol6gicos de especies individuales dentro del ecosistema,
 
es posible predecir que la explotaci6n de una especie de presa
 
particulag reducirg el crecimiento y/o supervivencia de ciertas especies
 
de presa.
 

Ya que los h~bitos alimenticios de los peces dependen de la
 
disponibilidad relativa de los diferentes organismos de presa y del
 
comportamiento del depredador en cualquier momento, la atenci6n debe
 
dirigirse a la recolecci6n de datos cualitativos que indiquen
 
simplemente las fuentes mfis importantes de alimento, de las cuales
 
dependen las especies comerciales principaIes en la pesquerfa, en
 
diferentes edades. Esta informaci6n puede irecolectarse mediante la
 
observaci6n y registro de contenidos estomacales, o, frecuentemente,
 
refiriendose a reportes publicados. Muchas de las gulas de campo
 
ilustradas que tratan sobre los peces de las regiones principales de los
 
oceanos del mundo, incluyen informaci6n sobre organismos alimenticios
 
importantes.
 

5.2.1.4 Datos Hidrograficos
 

Los datas sabre drenaje total de agua dulce por los rios m~s
 
importantes, con frecuencia se recolectan y publican por organizaciones
 
internacionales o agencias nacionales responsables de la administraci6n
 
de recursos acufticos. La informaci6n sobre corrientes y mareas se
 
publica regularmente para usarla en navegaci6n costera (ver Departamento
 
de Comorcio de los Estados Unidos). Informaci6n adicional sobre
 
corrientes y surgimientos algunas veces est' disponible en publicaciones
 
de investigaci6n oceanogrAfica.
 

5,2.1.5 Otros Datos F~stcoqufmicos
 

Ya que el desarrollo de modelos empfricos que eetacionan producci6n
 
con algin grupo de variables ambientales gerla un ejorcicio exploratorio
 
prolongado, es imposibla prodecir qu6 tipos de datos se requerirTan, Ia
 

En raalidad, In dinamica depredador-presn es ii1ts complicada que estn.
 

Por ejlmplo, algunos depredadores son mds espeCf:Lcos en sus 
preferancins dintticas quo otros; mientras quo otros flicilmente 
camblan de una presna a otra depondiendo de In abundnncin relativa de
 
Ion organtsmc'n do proga. 



126
 

recolecci6n de nuevos datos requiere que se midan las variables 
ambientales por lo menos durante un afio. Ante todo, deben hacerse 
esfuerzos para utilizar datos comi tasas de productividad, 5reas de 
plataforma continental dentro de cierto rango de profundidad, 
temperatura o salinidad que ya estfn disponibles, ya sea para generar 
funciones empiricas de producci6n o para suminstrar informaci6n general 
b~sica que describa las caracterfsticas caracterfsticas del habitat y 
del ecosistema. 

5.2.2 Datos de Evaluaci6n del "Stock"
 

5.2.2.1 Datos de Captura y Esfuerzo
 

5.2.2.1 (a) Facturas de Venta 

Los datos que generalmente se registran, incluso en los tipos ms
 
rudimentarios de facturas de venta, cuando se compra pescado a los 
pescadores, incluyen" 1) cumnto pescado fue vendido, 2) cu~ndo y d6nde 
se llev6 a cabo la transacci6n, 3) los nombres del comprador y del 
vendedor, 4) el precio por unidad y el valor del pescado desembarcado 
que fue vendido por catef-orias individuales de precio, y 5) el valor 
total de !a captura que fue vendida al comerciante. Dates adicionales 
que pueden registrarse incluyen el cipo de embarcaci6n o arte usado, el 
numern de pescadores cue estaban a bordo de In embarcaci6n (o como 
capturaron el pescndo, sV no se us6 embarcaci6n), y la iocalizaci6n 
g',neral de d6nde se captur6 el pescado. Algunas veces, parte de esta 
informacOjn pede deducirse si se conoce cu, ndo y d6nde se vendi6 el 
pescado. Todos estos datos, excepto a informaci6n relativa al precio 
y al valor, son muy 6tiles p!ara prop6sitos de evalunci~n del "stock". 

La cantidad de pescado que se vendc durante una sola transacci~n 
puede registrarse por peso, vohumen, o incluso nfimeros. Ya que la 
mayor~a de Ias tAcnicas de evluaci6i. del recurso se basan en c5lculos 
de biomasa, los datrcs de desembarques que -e reportan en unicdades de 
volumen o nomeros, t i Pnon que convert irse a unidades de peso 
(generarmente kilogrnmos). Adem~s, la cantidad de pescado desembarcado 
generalmente sC registra por categorfas que incluyen tedas las especies 
y tailas de peces del mismo precio, en el momento que se llev6 a cabo In 
transacci~n. Las esperies Incluidas en cualquier categorfa de precio 
dada en cualqoer momento particular, cambian como resultadn de os 
cambios de precio para especies (o tallas) individuales. Debido a que 
el precio puede ser una funci6n de In talla. lo mlsmo que de las 
especies, no es rarm quo so incloyan los indivlduos mins pequeos de la 
misma especle e mna categorfa del preclo y los indlviduos m5s grandes 
en otra. Estas agrupac lones gene 'al mente no tienen significancia 
biol6gica; por ejemplo, ine10yen pe,,es de d.ferentcs especies que no 
comparten careteristicas hi l,6glcas o Pcoli6gicas comunes y quo por .1 
tanto no pede considerarse que portenemzan a unn un idad particular del 
"stock" (ver secci6n .2.2). AsT , con el fin de extraer datos Cit-fles 
parr Ia evaluaciiin del "stock" a partir do [actrns de venta, dMben 
hacerse conversiones pa ra obtener el dato dl peso desvmbarcado pom 
especles o ginpos dC especies. Estns convorsiones requtieren do alguna 
informnac 6n sobro e peso promed l o de un volumen o niimero dido de 
pescade y Ina compos ict6n de espec ies de di ferncies categorfas de 
precios. 
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Las conversiones de peso/volumen pueden obtenerse relativamente 
f~cil, calculando eA peso promedio de una serie de muestras de volumen 
conocido; las conversiones de peso/volumen dependen do la di:tribuci6n
 
por tallas del pescado que es vendido a un precio dado y po: lo tanto, 
debe establecerse para tallas individuales o grupos de tamajo. Estos 
factores de conversi6n deben estimarse a partir de muestras de captura 
comercial en diferentes 6pocas del aflo, ya que el peso pro-edio de on 
volumen dado o de un niinro de peces de ig-al Iongitud, puede camibiar 
durante el curso del an. De igual modo, los datos de composici6n de 
especies deben obtenerse de estudlos de desembarques que son repetidos 
peri6dicamente durante on an completo, ya que puede esperarse que la 
composicion de especies en cada categorTa de precio cambie segfin cambian 
la disponibilidad de las especies diferentes y su valor on el mercado. 
Para las pesquerlas que explotan solamente una o pocas especies, los 
datos de peso desembarcado pueden uti lizarse directamente para 
prop6sitos de evaluaciones del "stock", sin necesidad de estudios sobre 
los desembiaques por composicion de especies, mientras cada especie 
tenga on precio inico. Puesto que la mavorla de las pesquerfas 
tropicales de pequefia escala explotan unn variedad de especies, se hace 
necesario un muestreo aleatorio de los desembarques para obrener on 
valor e9timado gonera' de la composici6n de las especies. 

Una vez aue exista informaci6n sobre desembarques por peso, por 
especie o por grupos do especi es, deberfa transformarse en datos de 
captura estimando ls cantidades que son capturadas porn no vendidas a 
los comerciantes pri,: os. ,sto puede lograrse estimando las p~rdidas 
de post-captura que ocurren en l mar (ver secci6n 5.2.2.1(c)) n despues 
do que eA pescado es (lesembarcado (seccidn 5.2.2.1(b)). Las p6rdidas de 
post-captura mi s signifi ca t las en pesquer ts do pequefia escaia 
probablementc soi I n descompnsicion del poscado y A pescado que nunca 
ilega a] comercante nrimar:in, puesto que es 1levado a Ias cesas y 
consumido por Ia tripulaciin y sus familiares, o es regalado o vendido a 
aiguna ntra persona. Otra fuente import an to de error criando se 
recopilan datos do captura do lns facturans do venta (o de los 
desemharques), es eA pescado quo oA pescador rocibe o compra a harcos 
mins grandes, tales como los camaroneros. !n la priictca, probablemente 
solo puder, hacerse aproximaciones concrienLes a bA cantidad de 
pescado capturado y no reportado en las fact Lras de venta (o reportados 
pero no capturndons). Las evaluac Lones del ''5 trck" generalininte se 
Ilevan a can con Lnfo rt r i& no orregid referente a los desembarques. 

Las e. t- mac lones deel n obtenidas do facturas de venLa, soesfierzo, 
expresan burdamentu comno eA nmero (e viajes, si so ptode asmire que 
ceda tirensaccio n repreenta Ia vxnta de poscado capturado duranto solo 
on vfaje do pesca (yer secc6n 5.1.3). De niev, 1a infornmaci l 

7Estos cramh ios pnoden reflelar, por el emplo, el (1sarroll o do te ido 
reprodoctiv dnrante 1n rtacien do devsvu, o 01 hechn de quo los peces 
sean mnS propu nnq a loner 1 e st(rna;om 11eT'tno oaindo hav m5s 
ahundano 1.a do alimvnte. Ios cAl luns d 1a capt ura desembarcada (peso) 
a pal' iey diesot on -ob lr1111e eo \'n Ir Son titas dil'ectons AIleumvn, Ail
 

penrcadn e evi.sceradon atps de 1a Vea . 
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obtenida durante las encuestas de los desembarques puede ayudar a
 
identificar los tipos de actividad pesquera--definida en t6rminos del 
arte de pesca, especies capturadas, greas de pesca o 6poca del afio--que 
se puede esperar violen esta suposici6n y suministren la informaci6n 
necesaria para estimar el numero promedio de viajes asociados a una 
transacci6n simple, o el n6mero promedio do horas o de dias asociados 
con un solo viaje. Tales refinamientos en la estimaci6n del esfuerzo
 
pesquero son ext-emadamente importantes para realizar evaluaciones
 
preliminares o cuantitativas del "stock" y dan un mayor uso a la
 
informaci6n resultante de las facturas de venta.
 

Los datos de captura y esfuerzo obtenidos de las facturas de venta
 
deben recopilarse, en la medida de lo posible, para cada tipo de
 
pesquerfa. A pesar de que las evaluaciones del "stock" pueden, de
 
hecho, realizarse para una combinaci6n d, datos sobre captura y esfuerzo
 
de diferentes embarcaciones o aices de pesca, es igualmente posible que
 
los recursos explotados--por ejemplo, por la pesquerfa que utiliza redes
 
agalleras--sean evaluados independientemente de los recursos explotados 
por la pesquerla con cuerda. Es por esta raz6n que cualquier
 
informaci6n 
 adicional que revelp el tipo de arte o embarcaci6n
 
utilizada, es extremadamente importante. Del mismo modo, la informaci6n
 
que puede utilizarse para determinar, aunque sea la ubicacion general de
 
las 5reas de pesca donde se hizo la captura, es muy f.til para evaluar la
 
unidad de "stock". Tal informaci6n puede deducirse conociendo d6nde se
 
llev6 a cabo la transacci6n, dato que generalmence se anota en la 
factura. Finalmente, es crucial conocer la fecha en que cada 
transacci6n se Alev6 a cabo, puesto que las estadisticas de captura v 
esfuerzo deben recopilarse para un perfodo de tiempo determinado (meses, 
anos) para que revelen tendencias en la captura por unidad de esfuerzo 
(un indicador de In disponibilidad del recurso) a trav6s del tiempo, al 
cambiar el esfuerzo. La recopilaci6n de una serie temporal de datos 
anuales de captura y esfuerzo requiere que se incorporen -:s cambios en 
la eficiencia de captura de 'ina determinada t~cnica de pesca, en los 
estimados anuale:; del esfuerzo pesquero. Las t6cnicas para la 
estandarizaci6n del. esfuerzo han sido desarrolladas para algunas de las 
mis comunes pesquerfas de ,equeni esca]a, pero no para la mavorla. Los 
procedimientos para la estandarizaci6n pueden desarrollarse solo cuando 
se sabe qu6 cambios tecnol6gicos afectan la eficiencia de captura y 
cuand, existe informaci6n que revela c-~mbios hist6ricos que se han dado 
en est:os fact:ores n travys del tiempo. 

A pesar de los problemas involucrados en la obtenci6n de los datos 
de captura v esfuerzo a partir de Ins facturas de venta, que son muy 
utiles para propositos de ewvluacjin del "stock", 6stas ofrecen una 
oportunidad inici para calcular directamente el total de la captura y el 

8por ejempin, si 
se saho que ]is redes de monofilamentos son el doble de
 
efectivas que las redes de muiti.fi lamentns, a estandarizaci6n 
requerirla informaciln sobre el. nimern relativo de redes utilizadas en 
la pesqueTa y fabricndas de cada uno de estos nateriales, duranto cada 
uno de Los afiws en que los datos fueron rec lectndos--o que est6n 
di sponibles. 

http:muiti.fi
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esfuerzo. Si 1.oq datos son completos y confiables, no hay necesidad de 
basarse en extrapolacioneo de la captura y del esfuerzo total basadlas en 
estudi.os de cleqembarques que pueden no .er realmunte al. azar y que 
pueden muestrear solamente una proporci~n muy pequea de todos los 
desembarcues El 1levar a cabo un procediniento comprensivo para P: 
recolecci6n lo facturas; de venta estandarizadas, debe ser la prioridad 
de cualquier esfuerzo para medir la actividad de una pesquerla de 
pequefia escala que entrega In mayor parte de su captura a los 
comercinnrus, quienes mantienen algun tipo de registro, o que pueden ser 
estimuladors para que In hagan. En los casos en que no se puede confiar
 
en las f:cturas do ywnta para quo suministren c Iculos confiabies de la 
captura v del esfuerzo total, estos deben estimarse a partir He
 
encuestas do dsemharques. 

5.2.2.1 (b) Encuestas de Desembarques
 

Los estudios He desembarques suministran in formacin compiementaria
 
para mejorar os dates de captura y esfuerzo obtenidos de facturas de 
venta v do datos primarios para prop6sitos de evaluaci~n del "stock", 
conducidos por observadores entrenados que registran los datos en el 
momento on qe el pescado se entrega para 1a venta a un comprador 
primario. Generalmente las c.,,-egas se hacen cuando el pescade es 
"desembareado'' por los pescadores; por e cmp1, cunndo se descargan los 
botes de pesca en el sitio tie desembarque v el pescade se pesa v so 
vende. Los datms se registran entrevistando a los pescadores v al 
comprador, pesande tedos los peces de cualquier especie dada (o grupos 
de especies) quo sea desembarcada y haciendo observaciones. a 
necesidad do identificar cada pez requiere que las encuestas de 
desemharque 1as 11 even a cabo porsonas quo puedan reconocer, f~cihmente, 
especies di ferentes. 

Idealmente, debe registrarso A pesn desembarcado por especies, 
dentro de categorfas de precios. Esta rogla debe seguirre pars as 
especivs prinripales en 1a pesquerfa; por ej emplo, aquellas quo 
representan 1a mavorf tde l a captura dosemnarcada y su valor. Si 
existen muchas especies dentrn de cunlquier categorfa de precto dadn, 
que son inorll 6 gi camente siimilares v diffciles de distinguir una do 
etra , aqitl Ias quo son capturadas on pequeaS cantidaides pueden pescar.e 
j , tas p identificn ISO por go npo p incluso Intila, mis que pn 1r 
especie. El pruicesn (e pesnar pioledo ser miv lento .i se desembarca gran 
iiiiioeo He pcc(: s i no son Mari les do ident i ficnr. 1a que tenei 
cuidadn do no interftr ir con los es fuerzos dtI compirndor para vendor Ai 
peseado n par; precesarlo parn evi ar;tuc u ;e descomponga . 01 estos 
casus, Ins dai o pudon reco ]ec t;-,o rip i danet re pesauido una submuestr 
ecogi dn A anar d cada crpogori; Ao prechi, toil endo Culitido de no 
intimii"r error on Ina muestr pnr , erO de poces ginde!; o (He 
criorrlas opores (pari{ un.-3 do scm jiJnI dot, :i te ci lra pal iu ttroar 
grandes 'ntidades do p.ces, ver GuIland, 19oi). 

lMSh i~n so .btlenn dlavs va 1i;los do losp ecnado'. Lo; datm; O; 
va I osrf- q e I(if; 1 .sc ie: cd1s p11o1d On1 l ll1Ill!i. :l T";I1", on los1 ('st iinnlo. do]I 

0Os1lcrvo pesqol'. los c i (utIos dc, fi"vrzo pelque n n I gdnp q'- roqui orcin 
nnomic ento(10 la c;antidlad de t lompo quo so Wc(icN a IN cnpl:urn (o los 

pereN tie so vendieron, v una .,esripcidn de Mortns cic t Ceil icias qlle 
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afectan la eficiencia de la captura del arte que se us6. Un resumen de
 
las medidas del esfuerzo pesquero para algunos artes comunes en
 
pesquerfas de pequefia escala, se presenta en la Tabla I (Capltulo IV).
 
El tiempo de pesca generalmente se calcula como el tiempo que el arte
 
permanoce en el agua. Algunas medidas importantes de poder de pesca,
 
son el tamafio de la red (lavjgo por ancho), n6mero de pescadores y n5mero
 
de unidades de arte (trampas, anzuelos) utilizadas para pescar durante
 
un viaje particular. Estis datos se obtienen interrogando a los
 
pescadores sobre aspectos tales como, "Durante cunto 
tiempo pesc6?",

"Que arte us6?", "Cugntas (redes, trampas, cuerdas, anzuelos) us6?" y 
"Cul es el tamaflo do su arte?" Si los pescadores estin dispuestos, 
estos datos con frecuencia pueden obtenerse (o verificarse) examinando 

cuando se l,.] elel arte desembarca pescado. En Apendice C sE presentan 
ejempls de preguntas que pueden incluirse en un forinulario de encuesta 
de desemb-rques, el cual fue diseado para generar datos de captura v
 
esfuerzo de 'na pesqueria de pequefia escala que so condulo primariamente
 
con redes agalleras, cuerdos de mano y lineas de anzuelos.
 

Durante las encuestas de desembarque tambi~n debe recolectarse 
informaci6n adicional concerniente a la localizaci6n do !a(s) zona(s) de 
pesca que fue(ron) visitada(s) durante un 6nico viaje, ya ye puede ser
 
importante para definir que recursos o onidades de "stocks" so pescaron. 
A pesar de que los pescadores no e-tan dispuestos a revelar las 
localidades exact.is de las zonas do pesca preferidas, esta informac16n 
puede obtenerse divid.iondo el grea total que es pescada on 5reas 
moderadamente grandes. Ta recopilacin de datos de captura y esfuerzo 
por localidades es m i; cr tica cuando el esfuerzo es dispersado en un 
area grande o cuando las ulidades de "stocks" ocupan irea, pequenas. 

Tambln puede obtenerse una gran cantidad de informaci6n 6ttil 
simplemente rontando el niimero de pescadores a bordo v anotando el tipo 
de embarcac16n y al-te, qu6 cancidad del desembarque es vendida al 
comerciante Y cuaito se regala n se 11]evan a la casa 1no poscadores, o 
se desecha porque esti descompuesto. un dlicin impocrant que ayuda en 
la identificaci6n de localidades de pesca, es -a direcci6l de la cual 
viene la embarcaci6n cuando se acerca al sitio de desernbarque.
 

Un problema sLgnificativo que impide la recolecci6n de datos cuando 
se usan facttras de venta o se hacen encuestas de desembarques, es que 
el pescado que se desinharca en una sola ocasi6n, algunas vaces no se ha 
capturado en un 6inico viaje de pesca y no se ha pescado tampoco con un 
solo tipo de arte, o incluso no ha sido capturado por los pescadores a 
bordo de la embarcaci6n. Puede que la enbarcnci6n solo est6 
transportando pescado que fue capturado por diferentes pescadores en 
diferentes viajes de pesca. En tales ocasiones, los ditos v5Jidos de 
captura y esfueizo pueden estimarse, algunas veces, si la captura de 
cada pescador se pesa y se vende separadamente, y s[ los pescadores que 
transportan el pescado pueden recordar aprximadiamente cuanto tiempo 
dedic6 cada pescador a pescar, d6nde .sraba pescnindo Y quo arte us6. 
En cualquier caso, es cuesti6n del entrevistador el registrar tanta 
Informaci6n como sea posibe v decidir cuan confiable es. 

Ya que solo so muestrea una parte del narmero total do desembarques 
(o botes), las encuestas de desembarques deber disoiarse para que 
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explique" la distrueu.6n espacial y temporal del esfuerzo pesquero y 

para muestrear al azar el rango total de actividades pesqueras que
 
afectan las tasas de captura de unidades individuales de "stocks". Los
 
factores que deben considerarse cuando se disena una encuesta de
 
desembarques al azar para prop6sitos de evaluaci6n del "stock", incluyen
 
la localidad de pesca, el sitio de desembarque, arte y tipos de
 
embarcaciones que se usan en el proceso de pescar, y consideraciones de
 
tiempo, tales como 6poca del aiio y el estado del ciclo mensual o anual
 
de mareas. Todos estos factores pueden afectar la abundancia y
 
disponibilidad de los recursos y el exito relativo de los pescadores en
 
capturarlos. Las encuestas 'de desembarques que mas o menos distribuyen
 
el esfuerzo pesquero a un area particular, tipo de arte, gpoca o mes del
 
aio, pueden facilmente producir estimaciones sesgadas de la captura y
 
esfuerzo promedio para todas las localidades, artes de pesca, epocas del
 
ano, o meses.
 

Con el fin de distribuir. al azar el esfuerzo de muestreo, debe
 
definirse una unidad de muestreo primaria y llevarse a cabo un censo (o
 
estudio de referencia) de unidades de muestreo. La unidad de muestreo
 
debe representar un elemento de la actividad pesquera que pueda ser
 
f~cilmente cuantificado, como embarcaciones individuales, desembarques o
 
sitios de desembarque. Un estudio puede disefiarse para muestrear al
 
azar alguna parte de todos los desembarques para diferentes tipos de
 
arte. Primero se requeriria un censo del nimero de desembarques por
 
tipos de arte en todos los sitios de desembarque durante tin perlodo de
 
tiempo previo, de tal manera que el muestreo podria distribuirse entre
 
los sitios de desembarque para cada tipo de arte. Pueden dlsefiarse
 
oncuestas efectivas de desembarques si se dispone de informaci6n
 
continua de las facturas de venta sobre la captura y esfuerzo total por
 
tipo de arte, sitio de desembarque y epoca del afio.
 

Las encuestas de referencia que se llevan a cabo en un momento dado,
 
deben actualizarse peri6dicamente para explicar los cambIos que ocurren
 
en la pesquerla. Estos cambios pueden incluir un aumento o una 
disminuci6n en el nimero de pescadores, embarcaciones o unidades de 
arte, o un cambio en la distribuci6n de los desembarques por tipo do 
arte entre los sitios de desembarques. Las observaciones hechas durante
 
el propio estudio de desembarques pueden suministrar informaci6'n til
 
para actualizar los estudios de referencia est~ticos y ajustar las
 
estrategias de muestreo. De este modo, el procedimiento de muestreo es
 
mejorado constantemente a medida que se hace disponible la informaci6n y
 
segin como cambian las condiciones en la pesqueria.
 

La localidad de pesca es una de ]as variables ma's diffciles do
 
explicar en el disefio de un estudio al azar de muestreo de desembarques,
 
Ya que los muestreos no se obtienen mientras los kotes estgn en las
 
zonas de pesca, y ya que la distribuci6n do los desembarques en los
 
diferentes sitios a lo largo de la costa no reflejan necesariamente la
 
distribucion del esfuerzo ntre diferentes localidades de pesca, la
 
mejor soluci6n ser.a disefiar un procedimiento para muestrcar al azar los
 
desembarques donde la misma proporci6n de todo el esfuerzo utiliszado en
 
cada localidad por unidad do tiempo es representada an cada perfodo do
 
muestreo. En otras palabras, ideImente, deberlan incluirse las
 
localidades de pesca en la definic:6n de una unldad de muestreo. Este
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enfoque no es posible a menos que m~s de un estudio de referencia
 
pudiera Ilevarse a cabo, lo cual permitirfa la enumeraci6n de las
 
embarcacionesq pescando en localidades especfficas en momentos 
particulares. E! tamafio de estas localidades de pescn requeriria de 
algn conocimiento de unidades individuales de "stocks" y la disposici6n 
de los pescadores de divulgar informacion acerca de zonas de pesca 
espccificas cuando son entrevistados. 

En la pr~ctica, Ins dificultades logisticas relacionadas con A 
conducci~n de encuestas do referencia adecuadas y la carencia de 
suficiente informacin bicl6gica acerca de los "stocks" que se estgn 
explotando por pesquerias dp pequeia escala, imposibilitan la definici6n 
de unidades de muestreo quo incorporen la localidad de pesca como una 
variable. Sin embargo, los datos do capvura y esfuorzo obtenidos de 
estudios de desembarques al azar, para explicar la dist-ibuci6n de botes 
(o pescadores) y tpos de arte por sitios de desembarque, deberian 
seguir recopli ndose por localidad de pesca. En ausencia de informaci6n 
biol6glca adecuada, In definici6n de localidades apropiadas debe 
hacerse, en In mayoria de los casos, con base en criterios puramente 
geogrificos, a pesar de que deberia intenuarse definir las localidades 
en las cuales se lleva a cabo la mayoria del esfuerzo por parte de los 
boLes que transportan su captura a un sitio comin de desembarque. 

Los estudios de desembarques deben Ilevarse a cabo al azar, para 
explicar el nfmero de boes que transportan pescado a sitios de
 
desembarque individuales. Las encuestas censales del nfmero de botes en 
uso en cada sitio. o las facturas de venta que documentan el nmero de 
desembarques realizados en cada sitio por unidad de tiempo, pueden 
isarse como estudLos de referencia para escoger muestras al azar. Esta 
informaci6n puede ser cualitativa o cuancitativa (ver Banerji, 1974); 
cugnto m~s cuantitativa sea, mas precisa es In estimaci6n de las 
estadisticas de muestras (por ejemplo, captura promedio por bote). Los 
netodos de recolecci6n do datos que generan estadfsticas de captura y 
esfuerzo pars prcp6s~tos de evaluaci6n del recurso, pueden mejorarse aun 
mfs si c esfuerzn de muestreo es distribuid, proporcionalmente entre 
ins botes (o desembarques) que usan el mii;mo tipo de arte, ya que el 
tipo de arte usado determina qu6 especies o "stocks" de peces se 
recolectan. La distrbncifn del esfuerzo de muestreo por tipo de arte y 
sitio de desembarque tambin aumentara grandemente la representaci6n de 
locatidades de pesca diferentes en el esquema de muesren, ya que Jos 
peces capturados un ciertas zonas tienden a ser c'ipturados pri.mariamente 
Con tip ,s do arte part icu]ares v dosembarcados local idad-'on 


particulares. Uno do Ins problemas que impide oA muestreo al azar por 

Estos cstudios deberian repetirse con frecuencia con el fin de explicar 
los ,rm5 o:n en la distribuci6n espacial del esfuerzo que se d5 duronte 
una esrala de tiempo muy pequeia (;eses, semanns e incluso dias, 

1dependiefdo te cuan espec ficamente dofMni as sean las localidades). 
El finio mdtodn prctico para conducir tales estudios punde ser la 
fota grnfia adrea; esta t6cnica estaria 1imitada solo para In peosn 
diurna. 
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tipo de arte, es que muchos botes usan ms de un tipo de arte durante un 
viaje de pesca en el curso del ao. Cuando ste es eA caso, los
 
elementos del "arte mezclado" deben incluirse en el esquema de muestreo.
 
Del mismo modo, si dos o mas sitios de desembarque est5n cerca y existe
 
igual posibilidad de iue los mismos botes desembarquen en cualquier 
sitio, la -,idad de muestreo debe incluir un grupo de sitios de 
desembarque camo una unidad de recolecci6n de datos.
 

Otras ,cnsideraciones importantes son la duraci6n y la frecuencia de 
las encuestns tie desembarques. La estrategia de muestreo depende en
 
gr an medida do si la captura y el esfuerzo total pueden o no estimarse 
confiabiemento para toda la pesquerfa (y para tipos de arte individuales 
y unidades de "stocks") a partir de facturas de venta. Si no se puede 
confiar en Ias facturas de venta para proveer esta informaci6n--ya sea 
porque un gran porcentaje del pescado que es capturado no se vende a los 
comerciantes primarios, o porque una proporci6n significativa de la 
captur, desembarcada que se vende a los comerciantes no se registra-
entonces las encuestas de desembarques deberlan llevarse a cabo 
continuamente con el fin de proveer datos primarlos para prop6sitos de 
evaluaci6n del "stock". Una ventaja de un estudio continuo, es 4ue el 
muestren so distribuye a trav6s de un periodo largo de tiempo y no tiene 
que ser muy frecuente, ya que la precsin a corto plazo de los cAlculos 
de captura y esfuerzo no es tan importante como las tendencias a largo 
plazo. Si. se pueden usar las facturas de ventas; entonces Ias oncuestas 
de desembarques deben conducirse peri6dicamente con el fin de determinar 
los cambios quo puedan darse en A romposici6n de especies de los 
desembarques, el n~mero promedio de horas o d~as usados para pescar 
durante cada viaje de pesca y las caracterfsticas del arte usado. Por 
ejemplo, pueden Ilevarse a cabo encuestas peri6dicas muestreando 
frecuentemente durante perTodos cortos de tKempo (tales como estaciones 
de posca), cuando puede esperarse que los patrones de la actividad 
pesquera permanezcan mas o menos constantes. Estos perTodos de muestreo 
intensivo deben repetirse con suticiente frecuencia y prolongarse Io 
suficiente para detectar cambios en la disponibiiidad del recurso y en 
la actividad de pesca que se dan con Ai tiempo. 

En cualquier caso (con o sin facturas de venta), es importante 
conocer algo acerca do in variabilidad temporal on la abundancia del. 
recurso y su disponibilidad, con l fin de disear encuEstas al azar de 
Ins desembafques que no ostin sesgados hacia perlod, s particulares, 
cuando Las Lasas de captnra de especics particulares puedan estar por 
encima o debajo del promedio. Factores b6ticos imporcantes que afectan 
l.a disponibilidad de recurso ya I distribuc6cn del esfuerz( pesquero, 
Jncluyen patroneS m1gratorios estacional-es, comportamjento relacionado 
con el desove, , in abundancia y distrLbuci~n do organismos para 
alimeL:o. Eos factores abiticos Nicluyen cambios esnacionales en 
temperatur;n, eorrentes v descarga de los rios, In mismo que cambios do 
cortc plaz, (mensua1es) un las ccr)-u'e to de marea. 

Ia mnavfa de est os evenros se repiten con mna frecuuncia predecihle 
y puode Iinclu irse eii una estrato in do inue,treo A azar; muchos de 
el los se Y pi ten analmente, pero aigunos re repiten en per:odos do 
tlempo muchon ms cortos (semanas o mesas). Por ejemplo, cambos en l.a 
amp lit',id V en Ias corrLentes de marea se dan en perfodos de 28 dfas y 



VY Puedn ejercer una influencia fuerte en el comportamiento natatoria y 
Salimenticlo de. los 'peces (y" por lo tanto. en su susceptibilidad de ser 

captuados conciro t: p de arte), el funcianamienad cirs 
tipas de arte y la 'distruciay cantidad de esfuerzo pesquero.. Dada 
la- importan sfoC'ia d plazo sabre losdesembarques,de es'tase cort. 
ei esfuezro;;pesquero de largo plazo -(por ejern1o, anual) idealmente 
deber'la distribuirse en, diferentes estacines d pesca y el esfuerza de 
mueeajnuastre, de c lazo (par ejemplomensual), debera distribuirse de 
t quo las actuales nfimero y el tipa deial manera e'efleje cambias en el 
*desembarques (definido por tipo de arte y de embarcaci6n) en sitios
 

0' individuiles, coma una func16n de :factores tales com.1 la amplitud de
 
iarea. ITcluso la hera deldia;(ode 'a noche) a )a cual se deseinbarca
 
.', pescado puede ser importante si, para un ipo de arre y sitiode
 

"desembarque dado, i:os desembarques durante ci-erta hOra' e 1 dfa 
representan un grp diferente die actividades '(por ejempla'; locldde 
de pesca) que los desembarques a otra hora del dta. 

Hay -varios problemas quo con frecuencia hacen imposible seguir 
cmplerameuite uit procedimiento do muestreo al azar, incluso' cuando se 
dispone .de inforvaci6n suficiente para permitir su disefio. La 
distribuci6n espacial del esfuerzo de muestreo entre sitios individuales 
de. desembarque requierer ya sea. que los entrevistadores se mantengan 

.	 fijos durante suficiente tiempo en un sitio dad para obtener las 
mues rs nacesarias, o que sediseie un horario de inues~reo que permita 

a los entrevistadores trasladarse de un sitio a otro sin completar todas 
sus imuiesras 'e!n un siLlo dad, duraute una dpoca particular del ado, 
pferlodo del ines u hora. de.l df:a. Ya que touchas pesquerfas de pequefa 
escala se caracter:i.zan par un gran ndmero de sitios Lie desenbarque 
".e...mOtos que pueden ,er iuamccesibles on cierras epocas del afio, el diseno 
del muestreo al azar que puede de hecho seguirse sin mucho gasto de 

,Lielnpo fuerza humaia ,y foridos, es' un reco (vei Capfrulo VI). Otro 
probiema que debe enfrenrarse, c ei conflicco entre los horarios de 
o Jclnisras y los horarlos de los pescadores. Puede que sea- iposible 
muetaar ]io desembarques durante la -nohe,:. .rpna ir. en la nianana o en 

,'<ls finas-do semana, a menos 'que Fe coutrate personal no gubernamental 

5.2.2.1.(c) Muescreo en el Mar 

Observacionos per6licas heclias a bordo de embarcaciones de pesca do 
pequena escala, pueden provee. algunas bases para estimar .los Lipos 
(especies), fmanos, v cantidades de pescado. capturado, pero no 
de',embarcado. Estas observaciones deben incluir el,. poscado, que es 
descartado en eli 'imar y el pescado que puede usarse comao carnada, 
consumirse a bordo del bote, descomponerse, o venderse antes de que la 
rapturae sea transportada al comerciante primario. Si los pecos son 
eviscerados 'antes de que, se desembarquen, es necesario un calculo del 
porcentaj" de perdida de peso despues de la evisceraci6n. Si el pescado 
Ps de'scartado, dehe hacerse algun calculo de la proporci6n que no 

-Pr n 	 ~elstcnicas, de. recoieccion. de: dates o ecic 	 e .,: <. 

Y~'~72~apican al muestreo en el mar, ver Culland (1966),
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sobrevive. Si otras pesquerfas (por ejemplo, de arrastre) estgn
 
capturando y descartando cantidades significativas de las mismas 
especies que son capturadas por la pesquerfa de pequefia escala, tambign 
se debe permanecer algin tiempo a bordo de estas embarcaciones. 

No puede esperarse que los datos de mnuestreo en el mar hagan posible
 
estimaciones muy confiables de cu~nto pescado es capturado, pero no
 
desembarcado, ya que la canuidad de pescado capturado en cada viaje es
 
pequea.
 

El muestreo en el mar solo debe llevarse a cabo ocasionalmente y los 
resultados deben ser complementados con datos de estudios de 
desembarques y datos recolectados mientras se conducen los estudios 
socioculturales de los pescadores.
 

5.2.2.2 Estadisticas Vitales
 

5.2.2.2 (a) Crecimiento
 

Se usan varias funciones matemiticas para expresar la historia de 
crecimiento del pez. La m~s comiln es la funci6n de crecimiento de 
von-Bertalanffy (FCVB): 

-k(t c -t 

it = L( 1 - e - ta) 

Esta funci6n puede aplicarse directamento a la talla (o peso) por
 
edad, o despu~s de transformactones matem~ticas, a varias formulas de
 
regresi6n lineal (ver Ricker, 1975 o Gulland, 1969). Puede obtenerse la
 
talla por edad, de peces de edades relativas o absolutas conocidas,
 
usando una variedad de t~cnicas, tales como 1.)estudios de marcaje v 
recaptura, 2) aniilisis de anillos de crecimiento en escamas y otras 
partes duras, y 3) el anlisis del incremento en los datos de frecuencia 
por talla recolectados durante un perfodo de tiempo dado. Algunos 
m~todos permiten el cilculo simultgneo de longitud inixima (L,) basado en 
la longitud por edad. Loopuede convertirse en peso m5ximo (W) si se 
conoce la relaci6n longitud/peso para la especle en cuesti6n. Los 
c5lculos de peso m~ximo se usan m~s en los modelos din~micos integrales 
de rendimiento que los cglculos de longitud mixima. 

5.2.2.2 (al) Estudlos de Marcaje y Recaptura 

Los incrementos en el croclmiento durante perfodos de tiempo 
especfficos, pueden calcularse p~ira peces indivtduales que Pe miden y 
marcan y despu6s de un perfodo conocido en libertad, se recapturan. En 
este caso, el coeficlente de crecmlento (K) se calcula de lan pendlente 
de la regresi-n linen cuando Y es Igual al caiuhio en In longitud 
durante tin tiempo (constante) dado y X es igual a la I]ongitud en el 
monerito del inrcaj e; la tal1na a la cual el amin eno long itid es cero 
(ia Intersecci6n con X) es igual Lcj. Cuando so usan los datos do 
crecimiento de todos los peces capturados dhtante cualquer nifiworo dc 
Intervalos cortos de ttempo, se puede estlmar K de In pendiente v Lde 
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la intersecci6n con X, cuando el incremento por unidad de tiempo es 
relacionado con la longitud inicial en una regresi6n lineal. Para 
perfodos iguales de tiempo, cuando X es igual a la longitud en el 
momento de la recaptura y X es igual a la longitud inicial, K se calcula 
de la pendiente y Lo de la intersecci6n de la regresi6n lineal con una 
linea de 450 que representa constancia en la longitud durante un 
intervalo de tiempo (no se da cambio). El pargmetro t puede calcularse 
a partir de !i FCVB para cualquier longitud por edad conocida, una vez 
que Lmy K han sido estimados. Para intervalos m9s largos y desiguales 
de tiempo entre marcaje y recaptura, son necesarios otros mntodos. Para 
una descripci6n completa de las t~cnicas anaifticas usadas en estudios 
de marcaje y recaptura, ver Jones (1976). 

Uno de los probemas m~s persistentes asociados con el c5lculo de 
crecimiento a partir de datos ie marcaje, es el error de medida. 
Errores tan pequeios como m~s o menos 5 mm o menos, pueden ser 
significativos cuando los intervalos de tiempo entre marcaje y recaptura 
son cortos. Cuando se dispone de gran nmero de re'ornos, pueden 
eliminarse los datos obtenidos de los peces recuperados du inte una fase 
inicial de crecimiento minimo. Tambi~n es este el perfodo de tiempo 
cuando los efectos del maltrato por marcaje seran mis pronunctados sobre 
el crecimiento. Deben hacerse intentos para recupear todos los peces 
recapturados para lograr una medida precisa. Tambi6n, los datos 
obtenidos de peces mantenidos en frio o congelados deben corregirse para 
explicar el encogimiento. Tambign debe tenerse cuidado de usar la misraa 
medida (para Ia longitud, ]ongitud est~ndar o longitud total) para cada 
cspecie. Jone, (1979), da una descripci6n completa de los materiales y 
m6todos usados en estudios de marcaje. 

5.2.2.2 (a2) Anilsis de Partes Duras
 

Es sabido que e] crecimiento de escamas, ravos de la aleta, otolitos 
o virtebras de los peces, es proporcional al crecimiento de todo el 
animal. Si se puede confirmar que los anillos de crecimiento 
deposi tados por interrupcones ccl ias en el creclmlento de los 
animales es causado por eventos nat,,rales (tales como bajas 
temperaturas, aia salInidad, o crecimlento lento durante 6pocas de 
reprnducci6n), quo re repiten con una periodici dad conocida, puede 
deducirse In histcria del crecimiento de un pez individual de in 
Iongitud del pez en c momento de In cantura, desde lI distancla de los 
nMclens do 1a escama (pr r oemplo hasta st, orilla v hasta cada anillo 
de crecileCrto. E'steMtdo reqnierv que cada anllo corresponda a una 
edad ,nsolutai. Una vez que so ha c stablectdo una clave dv edad
]ongitud, exami n;ndo encam',- (u wto litso, etc.) de cferto namero de 
petes, se aplica una funcid, de crecimiento a Ins dates para est[mar los 
parametros . Los mktodns grificos descrit(s en In sueccion anterior son 
api. icab les. 

Esta metodnoI og ia no se aplica e) Igual forma a las Cspecics de peces 
tropicales, va quo ol crucimiunt. es prvdecblemento ccicocomo,.o tan 
para Ins espocies de zona; templada:s. A veces so prnducen anillos 
anual es, porn ptiolon se" vasod1; per evento; ilatwtl:;aIe,; varihltes COmo 
"n Furtv viento( y igur ' f 'omo n cambl os" re,;, t.flmb i' n 
?stacin los en aemnpe rn t:ulra , sal I: idad v act ivI dad reproduict iva. Para 



137
 

analisis de crecimiento, no es tan importante el comprender las causas
 
del crecimiento c1clico, come st lo es el hecho de que la formaci6n del
 
anillo debe corresponder con algun evento natural predecible. En
 
general, el an5lisis de partes duras para informaci6n sobre crecimiento,
 
es un proceso muy lento que requiere mucho juicio y experiencia
 
practica. Para una revisi6n excelente de estudios sobre edad y 
crecimiento aplicados a especies tropicales de peces, vet Brothers
 
(1980).
 

El crecimiento de especies de invertebrados no es tan derecho. Los
 
crust~ceos, por ejemplo, solo aumentan de talla cuando mudan (desprenden
 
su exoesqueletoduro); las tasas de crecimiento son una funci6n 
del
 
nfimero de mudas y del aumento de talla en cada muda. El crecimiento se
 
ileva a cabo en forma escalonada e interrumpida. Los moluscos, que
 
estgn sujetos a cambJos estacionales en los factores ambientales tales
 
como temperaturn y salinidad, producen anillos de crecimiento en sus
 
conchas, los cuales algunas veces pueden usarse para estimar tasas de
 
crecimiento.
 

5.2.2.2 (a3) Datos de Frecuencia par Talla
 

Los datos de frecuencia par talls pueden obtenerse midiendo peces
Oudividuales, ya sea a bordo de las embarcaciones de pesca o en un barco 
de investigaci6n, o cuando se desembarcael pescado para enviarlo n los 
compradores. Cuando se dispone de grandes cantidades, deben obtenerse 
sub-muestras al azar para evitar introducir sesgo on las medidas, ya--'ea 
hacia peces pequefios o grandes (ver Gulland, 1966). Las longitudes se 
registran mgs fficil y preclsamente quo los pesos y pueden convertirsa en 
pesos, una vez quo se conocen las rvlaciones empfricas longitud-'peso. 
Las reaciones longitud-peso para especies individuales pueden 
determlnarseo de daros do longitud y peso recolectados de cientos de 
peces seleccionados al azar en el curso do un a o. Debe tenerse cuidado 
de recopilar Ios dntos separadamente parn peces macho y peces hembra, ya 
que lan tasas de crocimiento pueden varier de acuerdo al sexo, e incluir 
peces con tej[do gonadal maduro y peces con tolido gonadal desgastado y 
peces con est6mngos Jlenos y Vacfos. 

Una vez qut se han recolectado lon datos primnrios, deben 
recopilarne par Intervalos igusles de longitud o de peso. Normalmente 
soil suflcientpt4 do 10 1 15 intervalos pnrn permitir una interpretaci6n 
VisUal do Ios girupos de talln. Todns los datas do talln deben 
rogistrnrso por 10cnlidades df pesea, arte y 6pocn del ao, yn que todos 
ostos fncrores pueden efector Ins tilIns do los poces capturados. Sin 
embargo, no tiay iecosidad de sl;eccionar nl, azar ciortas desembarques. 
Por e. contrnrin, In atencion debe dirigirse n aquellos desembarques quo 
producen (Iimnyor nm-ero do peces. 

'in ti in dencrecimiento puedn est.mnarse ,1partir do In progresi6n
de In IotitiO nidiil. o prontio dto gritpaos Individun]es do talln quo so 
rupiten n d1fletribuconcs d0 frecuencin par talt recol oictados a trav6s 
det tlempo, grnficando .el*oJgritmo intural do in crntitdad L, - I 
(Iga nOyI)rotne p lt , ((unt. a x), cuiando Ites Igunl a lnlongi 
moa o'proimodi pnirn 1,i grupo ,de tll.o dado on tin tiompo t Ln aLnia do 
erec-Inieio ditait-el intarvnlo entro nwintras, sp alcul" A pnrtir do 

A';7
 'i, , "AAA ; 7A4: . ,,A 
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la pendiente de la regr-si.6n; el "mejor" c~lculo de Lm es aquel que 
mejor ajuste la regresi6n a los datos. Par lo tanto, las estimaciones 
de K y Lmse obtienen par intentos repetidos de prueba y error, para 
aplicar la "mejor" regresi6n de los dates, cuando se permite que varle 
L,,. Una vez qua se conoce Lw, t 0 puede Pstimarse de la intersecci6n Y 
(que es igual u Kt ). No se requiere de informatci6n sabre la edad 
absoluta de grupos qndivJduales por talla. Ya que el crecimiento de 
grupos individuales de talla debe seguirse a trav6s del tLempo, es ms
 
f~cil identificar el mismo grupo de talla en grupos sucesIvos de dates,
 
si los intervalos entre muestras son minimos. Los mejores resiil.tados se
 
obtienen de datos mensuales (o semanales) contfnuos de frecuencia par
 
talla.
 

El usa de datos de frecuencia par talla para estimar par~metros de 
crecimiento es dificil, cuando 1) hay ttasiape excesivo entre los grupos 
de talla adyacentes, 2) las tallas de iuestra son pequeias, y 3) el 
reclutamiento de peces juveniles a la poblaci6n explotable es contfnuo a 

casi cont,'nuo. Cuando el traslape es extremo, los grupos componenetes 
de taila no son obviamente ,sibles y los procedimientos grdficos y 
matem~ticos para estimar las longitudes promedio de grupos individuales 
de talla, producen resultados inaceptables, incluso cuando el tamafo de 
las muestras es grande (Stevenson, 1980). 

El n~mero de grupos de talla y el grado de traslape entre ellas, 
aumenta solo cuando h;.y una estaci6n reproductiva al aria, cuando la 
6poca reproductiva et. prolungada y cuando los peces macho y los peces 
hembra crecen a tasas Giferentes. Cuando el reclutamiento es contInua, 
los aumentns de talla -n series temporales de datos no pueden 
detectarse. Fstos fen6menos son comunes en especies tropicales de 
peces. Tambi6n, se obtlenen los mejores resultados cuando los peces son 
capturados par tin arte que no es selectivo de talla (redes de cerco, 
trampas), ya que el arte qelectivo (redes agalleras) restringe 
sevc.ramente el. rango de tallas capturadas. 

5.2.2.2 (b) Mortalidad 

Los modelos din5micos Integrales requieren est ImacIones de T 
mortalAdad natural instantnea IM) y de ]a mortalidad par pesca (F). 
Estos dos estimados son stunados para calcular In mrto!fdad total. 
1nstant~nea (M). El Intervalo de ttemno de fnter6s es generalemente tin 
alno, en cuyn cao la mortal dad es expre nada coma tina t asa anuta] 
lnstant,5nea. 1 primer paso en la e stimac ion de M v F is gener,Imente 
calcular Z, ya que Ia mortal [dad total es dotermInada mn fIlmonte. 
En el caso especial de una poblacian no explotada, toda la mortal [dad 
puede atribuirse a camisa naturales y Z = M. Tres de ls mrtodos mAs 
comines, par estimar mortal idad san 1) estudlos de marcaj. y recaptura, 

U1Jiin t a ,i ,nstant a (. ('amb a es Iualn l l rtogarItmin atn(it,ra la 
tasa filnta aba li En el cgo lan ti ln tasa:11 de tasan; mortal Idad, 
f111tn absolii a .,; Ictia 1 I) porcoi tatoe de peces (pie nietirn dItiran ti, 
nAIPg.1n fnterva/a o(le t Iempo. In;; ta ;a filnft-an no plried ln .t111l rsi , 
m entras qtie par (,| contrarlo, Ias tas , I ina tnoan ,T ptied.n 
slima T',C . 

http:nAIPg.1n
http:regr-si.6n
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2) an~lisis de datos de frecuencia de talla y 3) cambios en la
 
mortalidad total y en el esfuerzo pesquero.
 

5.2.2.2 (b 1) Estudios de Marcaje y Recaptura
 

Si se agrupan las marcas que se recuperan en intervalos de tiempo
 
iguales, la graficaci6n de Y (logaritmo natural de los n~meros 
recuperados durante cada intervalo de tienipo) c,,ntra t intervalos de 
tiempo es lineal con una pendiente igual a -Zt. Adem~s, conociendo el 
n6mero total de peces marcados y Ai n6mero de peces marcados capturados 
en intervalos sucesivos, F puede calcularse para cualquier intervalo, o 
F puede calcularse de la intercepci6n con Y. Una vez que se conocen Z y 
F, 51 se calcula pr sustracci6n. Si se asume quo los pescadores 
reportan Ias marcas recuperadas y que eA esfuerzo pesquero no permanece 
constante con el tiempo, se obtienen cqlculos ms confiables, cuando el 
n6mero de recuperaciones on intervalos de tiempo sucesivos se registra 
por unidad de esfuerzo, esp ilmente si Ai esfuerzo pesquero varla 
significativamente a trav~s del curso del aio.
 

Hay iruchas fuentes de error inherente en esta tecnica que pueden 
agruparse en tres categorlas, dependliendo de si afectan solo a F, solo a 
Z, o a ambas (ver Gulland, 1969; Jones, 1976). Los cilculos d 
mortalidad natural pueden o no verse afectados, dependiendo del ,gradoen 
el cual F y'M son afectados. Algunos errores pueden corregirse durante 
el experiinento, otros no. E- aguas tropicales tibias Ias infecciones 
causadais por el inarcaje son mqs propensas a causar problemas, y los 
peces son Was susceptlbles de dafiarse duranto eA manejo. Tamb n, la 
distrihuci5n no a! azar de peces marcados quo son dewwletos nI la 
pobincifn es un problema de Importancla que puede ser mis significativo 
para especies demersales t:rnpicales con rangos goegrficos limitados. 

Ios exlperimentos do marcale 1leoVas a cabo con especies que son 
capttradas por pesquevAs de peqnei, L.scala, con fcecliencia requieren do 
la captura de gran nuinero do peces un l)ci 1iriades; quo no son accesibles 
a t-6cnica, 'e capt~iri oficiontes; poer jemplo, an i;anglares v arrecifes 
coralinns. Ya que solo puede esperarse una rasa de reciperaci1n del 5 
al 107, es lecesari n marcar v 1 1herar tuches cint-o,; d1 peces par;) cada 

e.,-L.t estudip de
especfe Iic ha'l, . Adems, Ia m yoria Inos experimentos 
de marcale ro ano; eenIns parai recilporac i(nes. IasCti peocadnrtes ls 11 

pesqti(rias do peqieona escala, 1Ins pecs in -(';ais (',11 trectolicin sol1 

desm;barcadns en st ins de deiurqie reotts pie !ocueiteltnente rio 
ttenen nitgun twedin d comlnni/carI i rapidna cnn lows cetnros principales 
de pob 1 !6c, do nde tiedvn a e tar t.iadas; 1MY ,ficin;nnido pesca. Afin 
Inms, Ins poscadrorps pueiden sospvchar de 10. pr!oywaia de ive t igac 6lo 
del gobferris. P]r In tanto, Ins nsl o recipvrrfir exitnrosose rzo 


requier(,il Qi' progr.'riuram do piblI Icidni oxt owir;i!a v do mAntdos eflclentes 
{Ir a I rp v('it r p';i' ain \' iIl d' reconIS .l Inn d)o )('O; rc id ) ro p(,u"a.m; (P(ilr 

slipllf's'o in, sYt t ic'(.'s;;~r l c*cirp i';icr Ion; p'pr(s, ma;rr';ldons , n'0ma 11(1s, rile 

esu& lcir l(,no W,,,,i dr(o ti'( toiril . qv A in poOCHrle i ) A lfIebrai nlt ilenis 

mandc , I unl('iia ii de pciip r('u 11 1), te(,toper 1! 'l Ve('0oirirvA : r s()' a; ;a(;1 I .{ 

puledie r,;t Ityi.hl in a t a n dio r;i'("ll )1n (If' fiil gl'lnpo denF. 

pemrcad()irr ', WrONi(,.) s; 1 :r di bin todes(o cnnpvradoris con In ;rha ro'r'rp!ral' p;iar 
los pe,;cad(u rrr' (Q nbr)i? ,;. 
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5.2.2.2 (b2) Datos de Frecuencia por Talla
 

Las tasas de mortalidad total pueden estimarse directamente a
 
partir de la decadencia en la abundancia relativa de clases de edad 
sucesiva en dqtos de frecuencia por talla disponibles do muestras de
 
capturas y desembarques comerciales, si puede nsumirse que la estructura
 
do edad de la pobi.acion es estable. Li estabilidad implica que la 
abundancia relativa de clses de edad sucesiva en el mismo instante del 
tiempo, es In misma que In abundancia relativa de una clase de edad si 
fuera seguida a trav6s del tiempo. Para estimar Z durante alg~n 
Intervalo de tiempo t, deben conocerse Ias edades absolutas o relativas 
de grupos de calla sucesivos. La abundancia relativa es estimada como 
captura por imidad de esfuerzo (CPUE). l~a pendiente del logaritmo 
natural de CPU, contra edad, da un estimado de la mortalidad anual 
total, cuando t es igual a un afio para todos Ios grupos do edad 
representados en los datos. E mismo anlisis puede hacerse para la 
decadencia relativa en la abundancia de un solo grupo de edad (clase 
anual) a trav6s del tiompo. En cuaiquer caso, es importante usar 
solamente grupos de edad que hayan sido completamente reclutados a la 
pesqueria y que son totalmente vulnerables a la captura. La 
vulnerabilidad a la captura depende del arte usado y do sus propiedades 
selectivas en cuanto a In talla. 

Si los c~lculos de los parametros de crecimiento K y L est~n 
disponibles do otras fuentes, tambi.n puede estimarse Ia mortalidad 
total de la ecuac16n derivada por Beverton y lolt (1956) donde 1 es 

(I, -1f) 
Z =~K 

(TIC
 

igual a la longitud media en el momento de la primera captura y I 
longitud promedio en el momento de Ia captura para longitudes mayores 
que 1 . El parmetro 1 se define mejor como Ia longitud del 50% de 
retencci6n para artes tales como redes do arrastre o redes agalleras, 
donde la abertura de Ia mal ln es Importante y Ia selecci6n ocurre sobre 
un rango de tail ns. 

5.2.2.2 (03) Camlbins en 1a Mortal idad Total y on l Esfuerzo 

Si estan d-isponible;s una sorip de estimados de Z y esfuerzo para una 
seri1 de perrodes do tliempo iguales, 1a Intersec:i6n Y de una regresi6n 
1 i neal do Z con L ens Cue rzon, produ ce un est imad de I. Para esto 
an, lisis, Z y 01 es::fuerzn pueden variar con Al tiompo, por localidad, o 
incluso per la edad del pez en l a poblaci6n expl a tada (ver Beverton y 
lolt, 1959). Este mctode asume que A pez e s igialmnte vulnerable a la 
raptira en coo 'q"iel mementw, local idad n odad. 

5. 2.2,2 (c) !ecl tan et,ote 

Las contribcllone. de producet6n por rec.uta son de poeo valor en 
In prediceI n de rondImientos de blonma , a menos que puedan prodecirse 
los camhLos aritiale on el reclutamiento, por lo menos relativmente. 
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Una fuente de ;nfornaci6n que puede usarse para estimar el tamafio 
relativo de It. clases anuales de pre-recluta, son los datos de CPUE 
obtenidos de estcdicn en cruceros de investigaci6n que muestrean peces 
juveniles :,:t.c de que sean reclutados a la pesquerla. Del mi.smo modo. 
datos de CPUL,; 'e talla especifica o edad especifica, recolectados de 
desembarque, cmerciales para una pesqueria que rutinariamente expiota
 
peces nis, j,venes, algunas veces pueden usarse para predecir el
 
reclutamei).c,; :ila pesquerfa que explota peces de mns edad.
 

5.2.2.2 (d) Pargimetros de Edad (Talla)
 

Un c,-lcuilo de In talla en el momento de la primera captura (I ), 
puede obtenerse directanente de las muestras de capturas comerciales y
 
puede covertirse a edad (t ), si se conoce l.a historia de crecimiento 
de las especies explotadas. Los c lculos de tala (edad) en el. momento
 
de la primeia captura correspondergn a la talla (edad) en el momento del
 
reclutamiento (i , t ), er, tanto no hava retraso entre el momento en que

r
los peces pueden ser capturados por primera vez y cuando fueron en 
realidad capturados. Los atrasos ocurren cuando el arte de pesca es 
selectivo en cuanto a la talla (por ejemplo, cuando solo captura peces 
dentro de un rango de tailn especffico). Cuando t no es igual a tlos ciiculos de t (0, 1 ) deben basarse en ag.n conocimiento 

comportamiento migratorio, por ejemplo, Ia edad (talia) a la cual puede 
esperarse cue lieguen Ians reclutas a las zonas de pesca. 

5.3 Mgtodos de Rccolecci6n de Datos Socioculturales
 

5.3. 1 TntroducciIn
 

Antes de cue se Ileve a cabo ctialquier esquema de recolecci6n de
 
datos, el iivestigador debe preguntarse a sT mismo "por qu6 estaos 
recolectando estos datos?" Es especialmente importante hacer esta
 
pregunta cuando uno empieza a construir el cuestionario de las 
entrevistas uti.l.izadn!s en el mic-;treo ((':islev y Tury, 1981); tamb-i6n es 
importantCe cuando so es tin formu lande as preguntas que van a ser hechas 
a los i nf rman tes clave s. En secciones ant eri ores ne ofrecieron 
just if cRi:cines p ra la norf de Lon req rirmients de datOs 
SeC ICII t IIr; I , p1 V (*l C; a Iguna s fueron4r! debe c r ciue 
si tu.ic ionIIment c !en 1 (nts, . Pot erJ 9p t1 , uno no neeesita obtener 
dat,'s ~s~ci r.o ncl';Ici cries pr(-puest as :si n, se provectan hacer cambios. 
Adem'ir-, 10s diat ,s on crnientes a Ins actitudes hacin los camblos en el 
In ri(i o 1,1(C Cl' Oll, no llecesit;ll ,(Ir recolectados si no se espera 

(upe 'stns; can i s senn parte tie ,1n procesqe de desarrollo pesqnoro. 
Obene,r ,,a-:,lizar est o informai r n actiftldnal es, tal vez, uno de ]os 

spct,- ii !,entes de cnqici- es:tudio v de este modi, la pregunta 
";por qnf (,sta;mes rec(ilectando e:its datos?" dehe hacerse muchas voces 
cuandn c( et n CC;Iid( ':,sNC itrlinilCS.c'1(CLOC (w 

i:anen In5.1. 2 ii d. 1fl:: strc. isPen [i les 

nforiaci pie en 
escri tc ,?st.; 1 [ni ta. a al mte1mr ia! de ceMso e I cna 1 , si es 
sufir entenenlt detalado. pucde uiirse para determtinar los; nfimeros y 

Pi" 1(, generai 1a ti en ptie ncr encontrada docirientos 
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localizaciones de participantes potenciales del proyecto (4.2.2.3) y 
aspectos de la estructura ocupacional (4.2.2.6). El investigador debe 
estar consciente de que en muchos casos ] material de censo no incluye 
la ocupaci6n; en tal caso, si est~n disponibles los registros de 
licencias, estos pueden usarse para estimar cA nmero de pescadores.
 

5.3.3 Entrevistas con Informantes Clave
 

Una gran cantidad de los datos socioculturales discutidos en el 
Capftulo anterior, pueden obtenerse a partir de informantes clave blen 
seleccionados. Por ejemplo, los informantes clave pueden proveer muchos 
de los datos necesar[os LOW]s comO id.ntificaci~n del grupo (4.2.2.1), 
grado de tensi6n entre eA grupo (4.2.2.2), localizacion depart!cipantes 
potenciales del provecto y estimaciones concernientes a los nmeros 
(4.2.2.3); tales datos deben ser verificados por media de una revisi6n 
de los registros escritos o cond,,ciendo algin tipo de censo. Los 
informantes clave tambien pueden proveer informacion concerniente a oS 
canales tradicionales de comunicaci6n (4.2.2.4), a] nivel de desarrollo 
de la comunidad (4.2.2.5), a la estructura ocupacional de la sociedad 
(4.2.2.6), a la distribuci6n temporal del esfuerzo pesquero (4.2.2.9) y 
el conocimiento local acerca de la pesca y de las peces (4.2.2.10). 

Mucha de la informaci6n concerniente a Ta astructurn social para la 
ocupaci6n de la pesca, tambi6n puede obtenerse a partir de las 
entrevistas a informantes clave. La informaci6n general concerniente a 
los tipos de arte pesquero y a los patrones de posesi6n (4.2.3. 1) pueden 
obtenerse de pescadores locales que conocen la pesca. Del mismo modo, 
los informantes clave seleccionados de la pobla-i6n pesqura local, 
pueden ser usados para que provean Ins datos concernientes al tamaho y 
composici6n social de la tripulaci6n (4.2.3.2), el criterio para !a 
selecci6n de la tripulacin (4.2.3.3), el grado de movilidad ocupacional 
(4.2.3.4), io, patrones A interaccion entrc c propiotario y la 
tripulaci6n (4.2.3.5), el grado de especializaci6n dentro v fuera de la 
embarcaci6n (4.2.3.6), la relaci6n de los grupor pesqueros con otros 
grupos (4.2.3.7) y la distribuci6n local de la rliqueza y del pode," 
(4.2.3.8). 

Finalmente, los informantes clave tambien pueden proveer datos 
concernientes a as innovaciones. Los proveedores locales del equipo de 
pesca y los pescadores mas viejos, pueden ser usados para proveer los 
datos concernientes a la hi[storla del -omportamiento innovat:iv( en l.a 
comunidad (4.2.4.1). Las cvaluaciones preliminares de las actitudes 
hacia el riesgo, el cambio y la inversi6p (4.2.4.2), lo mismo que las 
percepciones de una innovaci6n propuesta, pueden tambi)6n se" obtenidas 
de las entrevistas a informantes clave (4.2.5.4 a 4.2.5.8). Sin 
embargo, estas evaluaciones pre] imixares deben ser confirmadas 
estudiando al azar las actitudes y percepciones de la poblaci6n entera 
de pescadores.
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5.3.4 Datos Obtenidos de Encuestas de Muestreo
 

Hay tin gran numero de preguntas simples, f5ciles de liacer, que 
pueden proveer estimaciones cuantitativas que apoyen las declaraciones 
hechas por los informantes clave. Estas preguntas pueden incluirse en 
forma de entrevistas, en encuestas de muestreo que pueden ser conducidas 
con poco costo durante un corto perlodo de tiempo. Las encuestas 
proveen informaci6n b~sica general lo mismo que datos que pueden ser 
usados, por ejemplo, para determinar la estructura social de la
 
ocupaci6n. Puede pregunrtrsele a los pescadores si estSn actualmente 
empleados (4.2.2.7), cu~ndo y cugnto tiempo salen a pescar (4.2.2.9), 
los tipos de artes y embarcaciones que usan y quien es el duefio del
equipo (4.2.3.1), si pueden o no esperar real.sticamente poseer una 
embarcaciTn alg~n dia (4.2.3.4) y cu~l es su posici6n en la tripulaci6n 
(4.2.3.6). 

Muchos de los datos actitudinales enumerados en las secciones 4.2.4
 
y 4.2.5 (Datos sobre Innovaci6n y Datos sobre Preferencia Ocupacional y 
Capacitaci6n), deben obtenerse mediante el uso de muestreos. Esta 
metodologla es esencial, porque necesitamos saber qu6 individuos o 
grupos estargn mas propensos a aceptar una innovaci6n propuesta. Tales 
conclusiones estgn basadas en las propiedades estadisticas de las 
variables socioculturales que son examinadas. Por ejemplo, una vez 
hayamos determinado la historia de la innovaci6n en la comunidad 

(4.2.4.1), a travs del uso de informantos clave, puede identificarse 
una innovaci6n ampliamente aceptada y puede pregunt~irsele a pescadores 
individuales cu~ndo empezaron a usar esta innovaci6n, durante cugnto 
tiempo la han usado y si todavra .la estgn usando. Estos datos, en 
combinaci6n con darts individuales tales como edad, aios de educaci6n 
formal, grado de analfabetismo y exposici6n a los medios de comunicaci6n
 
(ver lista bajo 4.2.5.9), pueden ser usados para determinar los
 
atributos individuales asociados con la innovatividad en la comunidad 
(4.2.5.9). 

Las actitudes hacia el riesgo, el cambio y ]a inversi6n tambi6n 
pueden ser determinadas mediante el. uso de encuestas do muestreo. 
Preguntas tales como aquelias enumeradas bajo 4.2.4.2 podrfan formar 
parte de un cuestionario de encuesta. Tambin debe ser determinada la 
distribuci6n de las percepciones de los atributos de una iinovaci6n 
propuesta, mediante un estudio (4.2.5.4 a 4.2.5.8). Podrra proveerse a 
los individuos con una descripci6n del cambio propuesto v pedirles que 
comenten sobre su complejidad, compatibilidad, la ventaja que representa 
frente a ]as viejas t~cnicas, si sienten o no que ellos podrran 
realmente experimentar con 6ste y si ellos sienten que pueden evaluar 
adecuadamente su potencial. observnndo t6cnicas de deinostraci6n 
propuestas.
 

Finalmentc , los datos provistos poi- Ia encuesta tarabien son 
necesarios para obtener Lndicaciones exactas de las pre ferencias 
ocupacionales (4.2.5.1 y 4.2.5.2), Io inismo q u e IeIas actitudes hacia 
los cambios en el ingreso (4.2.5. 3) . Pueden usarse muchns tcnicas pars 
obtener estos datos. Primero que todo, puede pedifrsele a los pescadiorcs 
potenciales qie comparen in pesca con ocIpacIjMes realistas 
alternativas. Por ejemplo, pueden proponerse Ias siguien es prepunuas: 
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a) Preferiria, usted, ser un granjero (per ejemp.o), o un nescador? Por
 
qua? b) Le gustarfa que su hijo se convirtiera en pescador? Par qu6, o 
par qu no? c) Usted, se convertirfa en pescador A. tuviera Ia 
oportunidad? Par qot, o par qu6 no? El anilisis do 1as respuestas a 
preguntas directas come estas, puede :er bastante revelador. 

Una t 6 cnica mis sofisticada v lenta, seria comlirar La pesca con 
otras ocupaciones realistas a] ternativas, cxaminando una serie de 
dimensiones relevantos que representan preferencias ocupacionales. Las 
dimensiones re lacionadas a la preferencia laboral deben ser 
culturalmente importantes, de nndo qY'P puedan deterniarse a tra.'s de 
entrevistas pre liminares. Podrya pedfrsele a los individuos que 
cnmparen ocupaciones diferentes y diga" qui Ie, gusta y q"6 no les gusto 
acercn de ellas. El. resultado do e.;tas antrfevisnas podrTa ser usado 
para elaborar una lista de di mensiones relevan tes d las ocpqaciones 
menos preferidns a las ms preforidas tales com igreso, esttus, 
"bondad", inteligencia, vida familiar. Pr Io tanto podria prescntarse 
a una muestra de individnos un diaramn escalonado v especificarse que 
el peldai de W: base de In escalera repi , nta A1 menor ingreso posib e 
y el escal.6p de Ia cima, ei ros alto. lItego podr:fa pedtrseles que 
coloquen cads una de Ias ocupaciones en 01 e-cnla5n .spropLado. Esto je:
harTa para cada un; do Ias dimensiones resultantes on una compalrc an do 
ocupaciones a In largo de todas las dimen.siones. 

Alguna genre (por elemplo, Casl.ev y ly, 1981) objetan A usa de 
pregtn as de final abierto tales coma 6 s Las, porque son dif(ciLea do 
analizar, Par o trn partc, lqa preguotas do final oherto pueden ser ma 
5tiles ya que es -nov .1ffcil anticipar l a; respuestas a est-os tips de 
interrogat-es. Las mt as I Laa1 obicr,o a igunas vecespcc d poede n 
evocar respuestas qu. son prejuzgvdas en re]IC i n I.-on las esperanzas 
del invest i gador--4st-as sugieren uno respuestn A Ifdcipars el pescador 
ocupado que est5 atsioso par deshacerse del entrevisatador. 

La mayvn a de Ins ru.puestas a las pregunt:-, con final abierto 
pueden set cat] ogadas on dicza 115 l10; c(lttc con1o. as iln. catugoria 
individual para respu stns idiasincr: :icas, Jor e01enmp1C , e'n un estudio 
de actituder; aino 10 ,:cu-,acion d Ina peosn, '4llnotc v Ruiz-Stnut, 
(I977) hicieron In pregunta "tOne Ag gsta n usted de ln poscn an 
comparaci6n con otra: orupaciones. " las respuqLes a fNor=n catal-,gadas on 
un total do tee as, "no s", r"ar Categtr1 .P ca y Las 
re.;puestas de finni "i, ierto ni aoda"deporte-p1 ace.r", "gailanla1 oc .. 

wolllami e" "indepudrna t t arot , h1[1o de Ins
e 1" ae i es1 por 
respte~tsts, iontr; ol pL do Insque 1A nuve chot de resplests 
tuvieron que ser rlasi ficadas en W;t cter"A "Wtros", Ia evidencia de 
que el anal isis do las prepuntas de Ne o h Y0 :IC- ficil,I i l ie-- te(Ie 11'.t'y 
es encotrada an cualquier partc del traba jo citad, (P'llna-' i A-
Stout:, 1977) y en otr s trobajos ciAWot' do I,:; mi;mon.s atores. 

http:escal.6p


en - ,a 'pesquerlxa. , scos, camDios puecien irciuirx U11aumenro 0 una 
cis el 'niimero pescadores,' o dleio n en de' embarcaciones unidades, 

o!,u .arte, los desembarques tipo decambo 'en 'la distribuci6n de por 
entrelos~sitios dedesembarque's. 


,propio7etiidiojde bpueden suministrar informaci6n .il . 
para, a'ualizarlo& estudios do referencia .stticos' y ajustarla 
estrate Do este od, elprocdimientode muestreo es 
mejoradocconstantemente amedida que seha e disponible la informaci6n y 

•arte Las observaciones hechas. durante
 

segin c6mo cambian'las condiciones en la pesquera.
 

La' localidad de peos ca es. una' de las variables m~s dif~ciles de 
e~plicar en el diseiio de un estuiio al azarde muestreo de desembarques. 
>, a,:,que.los mnuestreos seo'obtienei mientras ?botes enio' los estgn las 
,n pesca., y ya que la distribuci6n de los desembarques en los 
di:frentes;sitios a lo largo do la' costa no reflojan necesariamente la 

.'.........distribuci6n "delesfuerzo entr'e diferentes localidades de pesca, la 
injor soluc16n sera disenar.un procedimiento para muestrear al azar los 
'desembarques donde la misma proporci6n de todo el esfuerzo utilizado en 
cad localidad por unidad de tiempo es representada an cada perfodo de
 
muestreo. En otras palabras, idealmente, deberfan incluirse las
 
localidades de pesca en la definici6n de una unidad de muestreo. Este
 

i ]
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5.4 Recoleccion de Datos Econ6micos
 

4v5.4.1 
Inci'uducci6n
 
Esta SUCC16n 'no pretende ser un estudio comprensivo de estadisticas 

pesqueras aplicadas o de una teorla de muestreo. Para una discusio'n ma's 
amplia de lo anterior referimos el lector a Bazigos (1974) y para un

S grupo comprensivo de notas de lecturas sobre lo ltimo, a Chakraborty y7. ' Wheeland (1979). La discusi6n que sigue examinara algunas de las causas 
de variaci6n en.valores observados de las muchas variables discutidas en 
el Caprulo IV y, . con base en esto, sugiere como reunir los datos

*' recolectados. Esto serg -seguido de una discusi6n muy general del 
muestreo 'con el-fin de destacar algunas ventajas del uso de recibos de 
yenta coma censo'do la actividad pesquera as' como un marco de muestreo. 

.Las ventajas de toer un censo disponible de la, actividad pesquera 
son aparentos para todos aquellos preocupados de las estadisticas4 4" ' , . .Spesqueras. Sin embargo, debido a los problemas asociados con la 
realizaci6n de tal censo,, poco..s. ha escrito sobre esto. Losautores 
creen quo los recibos do yenta pueden ser usados para proveer 

S . . informaci6n sobre la'actividad pesquera en forma basante semejante a l 
"del couIso. 

5.4.2 Tipos de Variables y Fuentes de Variaci6n
 

La secc16n 4.3 enumora un gran n~imero de variables iltiles en muchos 
tipos, do ;an~lisis econ6micos y bioecon6micos. Las variables se 
reunieron en dos grupos: aquellas relacionadas a un dma depesca deouna 
sola eapresa (elamadauna unidad de actividad pesquera) quo son mejor 
medidas al final de un vi je deopesca y aquellas quo no estan 
relmacionadas a la actividad pesquera y se miden mejor en un marco 
comunitario. Un uso de estos datos estao en estimar cantidades anuales 
de las variables cuantitativas que describen la operacin do la 
pesquerfa. iContinuaremos usando esto cono un marco do trabajo en la 
discusi6n do los datos, ya quo todos los otros usos de los dates so 
alcanzan si uiio puede. obtener ostimados propiamen te agrupadosIy no 
sesgados de las cantidades 'anualos de estas variables. Los datos de
las entrevistas serln discutidoas priuero.
 

Eliond o total anual de cualquiera canutidad dada do Carncter 
cuaneitativo y relacionada con ]a actividad, tal como l cantidad a 
valor del hielo usado, el peso o el valor do una specie particular o el 
costo del combustible, puedo tersricamente, ya sea determinarse 

S .' directamente obion estimarse. La canidad anual de la variable X es 
.... :......concidosv coen u.a 

iii;' 


'igu~ala ylsegaund atimdd, laoo cantidtiadu.lo
 
.Lalo idlidl addo, e soe~ o e ao deerunadapei par ci uaero del
 

o N.i omuti oI a ie,, y(i ' .:'l.; -ostao .do a pediae telcamnt sa •eactiunats
 
, :dic ' ... on ie, v
mnte etimars yasea ntad anulgddela laliblelXdadEl primer caso, quo es la stma de todos los vnlores, es solo posible 

en setidmno te6rico ya que todos los v alores, en rdal'ldad, nunca serfn 

''. .. . X
-:. A..'' ." ' ., . . . . . .. - . " ; 
?-.i. '"''AA .:: A"i';E , 71 p Lie- o, qua .' .' s m de od,""s a or eA olsl l A 4.4' A 

;A 
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estadfstica que uno puede tener en el estimado anual estg relacinnado a 
la varianza del estimador X. Esto, en cambio, estg relacionado a la 
variaci6n en las observaciones en X. Luego se veri que si tambi~n se 
estima N, entonces los fmites de confianza en las cantidades totales 
anuales estimadas son afectadas por la varianza de este estimador, 9, 
tambi6n. Las causas de varianza en observaciones en X se discutirgn 
prirnero. 

La variable X es una variable cuantitativa biol6gica, econ6mica,
 
sociocultural o fisica. Una pregunta inuy baca es por qu6 dos o mis
 
observaciones diarias de X son diferentes. Por supuesto, existen
 
muchas razones: algunas son el resultado de decisiones t~cnicas y
 
econ6micas tomadas Tnr Ins pescadores, y otras son los resultados de
 
fen6menos naturales (biol6gicos y ambientales).
 

La naturaleza de la variable misma determina en gran medida el
 
niimero de factores que afectan los valores que asume. Por ejemplo,
 
observaciones de una variable biol6gica (o r,,Aacionada), tales como el
 
peso (o valor) de una especie particular capturada en un da dado,
 
resulta de factores econ6micos (combinaci6n bote/arte en uso), factores
 
fisi.cos (con qu6 frecuencia fue arrastrada la red) y factores biol6gicos
 
(por ejemplo, la dispersi6n de las especies en el grea donde se peso6). 
Los factores que producen variabilidad piueden operar diariamente,
 
mensualmente o anualmente. Fl- clina y la contaminaci6n tambi.6n pueden 
agregarse como fuentes adicionales de variaci6n. Es claro que las 
variaciones en las observaciones de variables biol6gicas (y 
relacionadas) resultan de un gran numero de factores. 

En contraste, variables econ6micas no relacionadas co! In captura, 
tales como la cant-idad de hielo usada, y variables ffsicas, tales cumo 
el tiempo de pesca actualmente empleado, sop afectadas por pocas fuentes 
de variacion. Son, por ejeniplo, excepto 19as de corto plazo, impacto 
directo de imuchos factores biol6gicos. Los valores que asumen 
resul tan, por supuesto, de varias decisiones de corto y largo plazo 
tomadas Ios pescadores. Tamnbi~n, estas decisiones econ6micaspor y 
fUsicas ust5in influenciadas por la forma en que ]os pescadores evalfian 
muchos de los factores biol6gicos. 

5.4.3 Muescreo y Agrupaciones 

Un esquema de inuestreo disefiado para tomar en cuenta algunas de 
estas fuentes de variaci6n pLIede ya sea reducir el n~mero total de 
observaciones necesarlas o, para el mismo nfmero de observaciones, 
aumentar el grado de confianza en X, la .edia muestra] de la variable X. 
Una raz6n todavfa -igs inportante para agrupar (o estratificar) las 

1 2 Por observaciones diarias queremos decir observaciones hechas entre 
dias en el mismo bote, o en hotes, en el misino dfa o diferentes dfas. 

13Pueden estar sujetos 
a algnas fuentes de variaci6n de las cuales las 
variables bio]6gicas estT exentas. Por ejemple tarifas de descarga 
pueden diterir a trav~s de is sitios de desembarque. 
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es
observaciones de acuerdo a las diferentes fuentes de variaci6n que
 

los grupos o estratos mismos son de inter6s. En particular, muchas de
 

las agrupaciones de datos representargn los resultados de decisiones
 
tomadas por grupos de pescadores que viven en condiciones similares,
 

estgn organizados similarmente, usan los mismos4 tipos do bote y arte, y
 

ser.n la meta de las acciones departamentales.1


De todas las fuentes de variaci.5n solo unas pocas son importantes en 

producir gran variaci6n en algunos tipos de variables, A~n menos son 

tambign f~cilmente observables. Aquellas que satisfacen la primera 

condici6n son variables que describen cualidades de la unidad de 

actividad tales como puerto base del bote, localidad en la que se pesca, 
tipo de arte, clase de bote, tainafo de la red, m~todo de propulsi6n,
 
tamafo de la tripulaci6n, etc. Muchas de estas se han mencionado como
 

identificadores, anteriormente. Cada una de estas variables
 
cualitativas afecta ei rango de los valores observados de un grupo
 

diferente pero que tiene algo en comin con las variables cuantitativas.
 
Algunas de estas cualidades nc son facilmenre observables, requieren un
 

examen mas cuidadoso o respuestas a las preguntas acerca de ellas.
 

Muchas de ellas tienen que ver con aspecto del esfuerzo pesquero
 
nominal..
 

La primera base para estratificar las muestras a tomar (aparte de la
 

fecha y la localidad) debe ser una que sea un sustituto razonable (que
 
sea
est6 correlacionado) con tantas fuentes de variaci6n como posible.
 

Para prop6sitos de muestreo bioecon6mico comn, este factor debe ser uno
 

que afecte los valores de las variables tanto biol6gicas como
 

econ6micas. En muchas pesquerlas de pequefia escala esta serg la
 

combinaci6n bote/arte usada. Los botes pueden ser clasificados por tipo 

(por ejemplo, canoas, embarcaciones de velas, embarcaciones motorizadas) 

y tal vez m~s adelante por tamafio (por ejemplo, embarcaciones de ms de 
25 pies o lanchas motorizadas con cabina para dormir). Distinciones m~s 

detal.ladas del arte pueden ser dificiles de observar. En Costa Rica la 

combinaci6n arte/bote fue un buen indicador de los dfas utilizados en 
pesca por viaje, rango (greas) de actividad pesquera, tamafo de la 

tripulaci6n, la mezcl.a general de pescado capturado v, en algunos casos, 

el puerto madre y sitio probable de desembarque. 

La forma en que se reinan los datos (i.e., almacenados y resumidos
 
en estratos) reflejarg, primero que todo, el estrato del muestreo. Los
 

datos deben ser agrupados para un perlodo de tiempo dado (por ejemplo,
 

un mes) debido a la dependencia del tiempo de muchas de las fuentes de 
variaci6n. Se justifica tambi6n almacenar datos por localidad de 

inuestreo por las correlaciones que existen entre algunas variables 
importantes dependientes de la localidad. Por ejemplo, los sitios de 
desembarque pueden ser un indicador fuerte del grea de pesca, del puerto 

madre., del tipo de arte, etc. 

El nfmero de estratos en los que los datos son agrupados y 
almacenados debe ser por lo menos tan grande como el nimero de estratos 

14Son exactamente estas decisiones y su impacto agregado sobre el
 

recurso lo que los anglisis bioecon6micos intentan capturar.
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usados para el muestreo.1.5 Existen algunas fuentes importantes de
 
variaci6n que no son f~cilmente observables y que no pueden ser usadas
 
para estratificar las muestras pero que pueden ser usadas para
 
distingir datos almacenados. Una de las m9s importantes es el 5rea de
 
pesca. Las entrevistas suministrargn datos que debergn ser agrupados
 
en una forma tal que: 1) permita generar f5cilmente material resumido; 
suministrargn datos sobre las greas de pesca, pero para cualquier grea 
en particular esta informaci6n se obtendra por casualidad. La 
probabilidad de recolectar datos por zonas de pesca puede ser 
aumentada a medida que los datos recolectados son examinados para 
correlaciones entre ]as 5reas de pesca y los diferentes sitios de 
desembarque u otros factores; 2) sean suficienteniente desagrupados de 
modo que puedan examinarse muchas fuentes de variaci6n; 3) permitir que
 
se agreguen datos m~s nuevws y refinados en una fecha posterior (por

ejemplo, una descomposici6n de las especies de la captura, precios del 
mercado por servicios de mano de obra, ajustes a los salarios de la
 
tripulaci6n, etc.).
 

5.4.4 	Variaci6n en los N6meros de Unidades de Actividad
 
Estratificadas
 

El problema de conteo de N o de estimarlo (N) puede ser 
considerable. N es el n~mero total de unidades de actividad (dias de 
pesca) para cada qt'*n que pesque durante todo un afio. El contar o 
estimar N dentro de] mismo estrato usado para muestrear es m~s dificil. 
Asumiendo que una dimensi6n de estratificaci6n, digamos el tipo de arte, 
estg en uso para muestreo, y que hay tres tipos de arte, el total anual 
para la variable X ;e estima ahora por 

J=3
 
X = X N. 

j=1
 

Nj es el nimero de dfas de pesca en el afio por tipo de arte #1 (j = 
1), #2 (j = 2), y #3 (j = 3). El n5mero total de unidades de actividad 
para la totalidad de la pesquera para el afio, N, es igual a NI ms N2 ,
 
m~s N3.1
 

Si hay disponibles computadores y programas para la manipulaci6n de 
datos, entonces lo datos brutos pueden almacenarse por
 
identificadores y cualquier agrupaci6n necesaria puede generarse como
 
se desee. Si no se dispone de esta capacidad, los resumenes pueden
 
ser almacenados por medio de Ln sisLema de archivo o Oe catilogo. Los 
datos 	brutos tambi6n deben mantenerse a man- ya que nuestras "mejores 
quposiciones" respecto a los resimenes apropiados pueden no siempre 
ser correctas.
 

16Algunos mis do estos son aspectos de poder de pesca tales como el 
tamaio de la malla, area de la red, tarianio y nfimero de anzuelos, etc. 
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Por supuesto habrg dos subfndices adicionales reflejando la 
localidad (1) y la fecha (t) de la oportunidad de muestrear. Por lo 
tanto, si asumimos tres sifios de desembarque, 

J =3 T 365 L= 3 

j =t =I iji1' Nt 

y el total anual de una variable tal como X se estima por
 

J = 3 T = 365 L = 3 

X T t Nt 

jti
 

Existen muchas razones por las cuales el nnmero y composici6n de 
unidades de actividad (Nj) varla dia a dfa, mes a mes y de sitio de 
desembarquP a sitio de desembarque. Por lo tanto, hay a6n mDs razones 
por las cuales XAt I . N t varla. Como con X, estas variaciones tienen 
aspectos diario , estAclonales y anuales que son particularmente 
importantes en las pesquerfas de pequefia escala. Por ejemplo, la 
cantidad de actividad pesquera que toma lugar en un dia dado es 
influenciada por el clima y maniobrabilidad en el mar de embarcaciones 
pequefas. Las influencias estacionales incluyen migraciones de 
pescadores y estacionalidad del trabajo agricola. En el largo plazo hay
entrada y salida de la pesquerfa a medida que cambian las condiciones 
econ6micas que rodean la pesquerfa. En general, la lista de fuentes de 
varlaci6n en el n6mero y composici6n de unidades de actividad 
(diferenciadas aqui por tipo de arte) por unidad de tiempo es casi tan 
grande como la que describe fuentes de variaci6n en la variable X. flay 
algunas maneras de estimar N.tI. Por ejemplo, se puede localizar gente 

elIen unos pocos sitios durante a1io o en todos los sitios de desembarque 
por un periodo corto de tiempo. Ellos seguirfan primero la trayectoria
de todos os desembarques y segundo tratarlfan de registrar el n~mero de 
dfas de pesca. MKs razonablemente, estimarlan el n~mero de dfas de 
Fusca poi viaje o desembarque. El nmi-ero de dfas do pesca estimados por 
desembarquu podrfa usarse huego junto con cualquier otra informaci6n 
(acerca del n6mero relativo de desembarques en otros sitios u otras 
6pocas del a:io) para extrapolar sobre todos los sitlos y todos los meses 
respectivamente. Sin embargo, el resultante estimado de N, es por Io 
menos removido dos veces del. conteo total (real). Otras t6cnJcas de 
muestreo usadas frecuentemente utilzarin los botes a sitios de 
desembailque par tratar de esthnar las cantidades anuales. Algunas de 
estas teculcas requferen que el n~imero do dIas de pesca por bote o por 
sitlo de deserflarque por perlodo de tiempo sean estimados como tin paso 
intermedlo. A~in otros estimados son removidos (substrafdos) tres o ms 
veces del valor real do N. 
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En algunas pesquerlas, debido a la l6gica involucrada y a la
 
localizaci6n descentralizada de los sitios de desembarque, el 6nico
 
mtodo razonable de recolecci6n de datos conffa en observaciones que no
 
se toman en las entrevistas post-viaje. Consecuentemente, se pierde 
mucho de las cantidades detalladas de pescado, ingreso y costos, 
revelados en las entrevistas post-viaje. 

A pesar de estos inconvenientes., muchos de estos mdtodos son, de 
hecho, bastante sofisticados al tratar con muchas variaciones 
estacionales y de localizaci6n en la cantidad de actividad pesquera. 
Las correlaciones entre tiempo y/o localidades y algunos otros factores 
tales como conibinaciones bote/arte pueden y son explotadas y muchos de 
los detalles poco observadns pieden ser estimados para rendir resultados 
exactos (ver Bazigos, 1974; Banerji, 1974). Sin embat-go, los estimados 
de las cantidades totales anuales estgn basados en estimados de las 
variables y de la cantidad de actividad pesquera. El uso de recibos de 
venta puede resolver algunos de estos problemas de estimaci6n y 
suministrar informaci6n valiosa para reducir los costos asociados con 
una mayor exactitud.
 

5.4.5 Muestreo y Agrupaci6n con Recibos de Venta
 

Las ventajas de poder usar recibos de venta, ya sean simples o 
detallados, para todos o por lo menos algunos sitios de desembarque, por 
todo o parte del afio, y con base indefinida o peri6dica (alternando cada 
quinto afio, por ejemplo) sergn evidentes a partir de la siguiente 
discusi6n. Los estadisticos detectarin a~in m~s ventajas que las 
descritas aquT. El prop6sito de esta secci6n es estimular la 
consideraci6n de los beneficios y costos de tal esquema. En tanto que 
la mayorla de la captura sea desembarcada dentro de un grea 
razonablemente centralizada y sea vendida (mrs que cambiada o consumida 
directamente), deben ser obvios los efectos econ6wicos de brindar
 
incentivos a los compradores primarios para el uso de recibos de venta 
en coTffaste a la oferta de incentivos a Ins pescadores para proveer 
datos.
 

Un recibo de venta simple ideal puede incluir datos tales como 
localidad de venta, valor de la cantidad vendida, fecha, clasificaci6n 
comercial de la cantidad vendida (i.e, precios y pesos), nfmero de 
recibo, nombre del comprador y nombre del vendedor. Este simple recibo 
nos suministra un estimado de N.tl , i.e., un estimado del nimero de 
unidades de actividad por sitio p r'rnes con el prop6sito de calcular los 
totales mei.uales. Todavfa necesitamos est mar los desembarques por 
tipo de arte y el numero de dfas de pesca por desembarque. Estes pueden 
estimarse usando los datos de la entrevista si -stos no estin sesgados a 
favor de tipos de arte particulares. 

Para prop6sitos de muestreo, el recibo simple suministra los 
desembarques por sitio, por dia de ]a semana y semana del rues. Esto 
puede ser usado para estimar la cantidad de actividad pesquera en el 

17Claramente, 
 estas dos opciones no son mutuamente exclusivas. 
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pr6ximo periodo y la frecuencia de desembarques en diferentep, sitios. 
Para razones de muestreo proporcional, el recibo simple le permite a uno 
determinar cuantas entrevistas post-viaje o descomposici6n de especies 
deben intentarse. Pero ademis, nos soministra una enimeraci6n de uiha 
variable importante que aparece en el formwulario de la entrevista: 
cantidad (y valor' vendida al comprador primario. Por lo tanto, no hay
 
raz6n de estimar estas cantidades anuales. Pero existen, por supuesto,
 
muchas razones para continuar rec'lectando esta informaci6n en las 
entrevistas. Los usos adicionales de esta variable se discutir~n luego. 
Los rccibos de venta tambi~n pueden suministrar una clasificaci6n 
comercial de Ia cantidad total vendida--informaci6n til para determinar 
la composici6n de especies. 

Un recibo detallado podria incluir, ademis de los datos antes 
mencionados, puntos como hnra de venta, tipo de bote usado, m~todo de 
propuls!6n, arte mis obvio usado, nimero de personas pescando, nimero de 
das del viaje, nombre del bote o nmero de matricula, puerto madre del 
bote y, tal vez, zona d6nde se pesc6, i.e., muchas de Ias mismas 
variables que aparecen en el formulario de la entrevista. Este tipo de 
recibo suministrar: 1) un conteo exacto de los va-ios N t v na 
enumeraci6n para algunos estratos adicionales en los cuales iueden ser 
almacenados los datos razonablemente; 2) una mayor cantidad de datos, a 
una fecha m5s temprana con In cual determinar el. nimero de muestras 
requeridas para cualquier estrato; 3) una mayor cantidad de datos, a una 
fecha mis temprana con ]a cual establecer In presencia o ausencia de 
correlaciones entre In localidad de muestreo y ci tiempn (horn, din de 
la semana, semana del res) v los diferentes estratos; 4) la posibilidad 
de reducir el n6mero de preguntas de Ia entrevista, incluso auerca de 
las variables econ6micas m5s cambiantes--costos rclacionados con .a 
captura--que se hacen en aSios subsecuentes a In recolecci6n dA datos; y 
5) la posibilidad de que el recabo se convierta en In fnente primaria do 
datos en cV futuro, de este modo reduciendo Ios castes de la recolecci6n 
de datos (pero aumentando los costos do procesamiento de datos), 

La primera ventaja es clara; es prefer-le una enumerac ion exacta a 
unn estimaci6n, y Ai costo e esta enumeraci6n es poe, comparado con los 
costos de mano de obra. La segunda ventaja es casi In mi sma que brindan 
los recibos simples, excepto que cA ndmero desendo de entrevistns para 
el pr6ximo perodo de tiempo puede determinnrse por medio de m.s 
estratos--con mayor importancia sobre la combinaciones bote/arte. La 
habilidad para usar esta ventaia piede determinarse exaninando l.a 
relaci6n entre In hora y localidad d deqembarque en las diferentes 
estratos. los recibos detal lados suministrarin las datos para este 
anilisis. Estas relaclones casi puede decirse que existen con certeza 
en la pesquerfa artesanal y es posible tomar \,entn].a de Wilas ajnstando 
los proced ientos d muestrea--incluso alIpun-I de miestrea espec iftco. 
Una relacn interesante que se debe exami or pa ra n muestrea ef icente 
se dh entre ins hWrs de dewetbarque V I1s m1reds. Si re lal."one; como 
stas existen y no son recoioc idas, mik(W, A;; inefrcientes (enlos i 

tArminos de costo pnr mneSra) deben nsalrse pal" onagrear ioa mi estra 
no seogada; i.e. , tnn uhicaciin totalmtte aI avar de personal en 
localidad y t tempo, 



152
 

El n~mero de muestras a tomar en el pr6ximo perfodo (sin importar su 
tiempo especiflco v In distribuci6n de su localizaci6n) puede ser 
determinado de varias maneras. La forma m~s eficiente usa el ngmero de 
desembarques (y no los dfas de pesca) c,,mo base. Esto se debe a que la 
unidad de muestreo, el desembarque, puede contener datos para varias 
das do pesca. El muestreo con base en el n6mero de desembarques en el 
perfodo anterior se acercara roas al rendimiento de un porcentaje dado 
del numero de das de pesca de lo que se lograrfa con un esquema basado 
en el numero do dias de pes-ca en el 6ltimo perlodo. Sin embargo, la 
diferencia es solo de eficiencia. 

Las medias inuestr .o,!; estimadas para cualqti!Pr perlodo dado son 
multipi icadas per Ia N de ese periodo a pesar de que el n6mero de 
observciones que estahan involucradas en estos clculos fue determinado 
por is desembarques de los meses anteriares. En otras palabras, el 
n6nero de entrevistas para un perfodo es un porct aje de un "estimado" 
del n6mero de desembarques do ese porfodo. Varios m6todcs pueden ser 
usados para obtener este estimado. UNo puede simplemente usar el total 
de los desembarques del Wtt' mo ,es. Las tendencias en la cantidad de 
actividad peqquera ide me; a mes pueden set contabi.li:zadas pesando los 
desembarques de perfodos anterjores. 

Atin mejar, uno puede tener datos disponibies, sobre el n6mero de 
desembarques para el pecfod, de inter5s, de aios anteriores. Al pasar 
el tiempo, aumentar In exactitud con la cural podemos predecir el n6mero 
do desembannues parm el pr6ximo period (.). Fs dehido a la dificultad 
de tratar de predecir la act ividad de1 proximo poriode que sugerimos en 
4.3 que fuera ;sadi, una combinaci n de mktodos para calcular los costos 
de mantenimientp - repararciaN en los primers anos d in recolecci6n de 
atos. 

La CIar a y qutnta ventaias est,a telacio'ida s una con la or ra. 
incluso en el casn do muestreo sin repcibos, los datos de la entrevista 
pueden revelar relaciones entre Ins variables relacinnadas pgn la 
captura v eI valor de Ia captura vendida a compradoreq primarios.' Par 
e empl o, has costo s Q mann (I obra neden es ta r hasados a gunasW on 
pe.;ibles medidas del valor de la captu'n . Con stificientes datos de 
entrovistns esto costo noede ostar relnec onado, con grades variantes de 
conflanza, coo Ia cantidad do pe ocado Vend ida aW camprador primario. Si 
exyte una relacion v esta eun hastante Newrte, es posible e! iinar 
pregintns acerca d: cohtos de mano de obra dados on las entrevi~stas que 

omos; egistrado &l nnwro de la tripul aciqn. Fto ';e nplica tambiu 
para t:a, variable,-;. Por siipueeto, si eI e,;timadno del valor total 
ana vendi do al compridor pr imamia esta s:sgada , este sesgo sera5 
transferido a ls cnstos rel c ionadn-o con la cngiptina nunl . [in ,istema 
de recibo:s do ,,en ta Orple v do La]laeie i:lij inar la probahiidad de tal. 

jai x tel ; iSn 1,g i X,!(, m;t o1 IIiiac lgl do var riahlue esta en ser 
capsoe;-; ,Ie redit:cir suanraintiente IN depenencina dI ldIs entrevL;tas y, 
pn, io per tado il t empn -_i I icnit:o (varmos nas) , colflar en los 
daLtos dt recibo de vitLa, en (1 pnrmn relllr die muestreo para 
ne tCerailliar li cmpas ik o (Ie espe ies; d la cNlptira y en1 entrevistas 
te tal ]Iadas V ocasiohlNleO: reve];li relac lane:; canhifantes. 
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Sin embargo, no es aconsejable eliminar completamente la recolecci6n
 
regular de datos de entrevistas econ6micas con base en las relaciones
 
entre una variable dada y solamente otra variable (digamos una relac16n
 
porcentual incluso dentro de una agrupaci6n de entrevistas), El grado
 
de confiabilidad estadistica que puede ser asignado a esta relaci6n
 
probablemente no serg muy alto. Las condiciones que permiten la
 
interrupci6n de entrevistas sobre datos econ6micos requieren de un aiio
 

*completo de datos de entrevista y facilidades de computadora para llevar
 
a cabo anilisis de regresi6n mgltiple. Dadas estas condiciones es
 
posible relacionar muchas de las variables recopiladas de los
 
formularios de entrevistas y luego aplicar estas relaciones a variables
 
representadas en los recibos detallados. Por ejemplo, los costos
 
laborales pueden estar relacionados al valor de pescado vendido, el
 
ndmero de hombres pescando y la combinaci6n bote/arte. Estas relaciones
 
pueden set usadas para estimar valores pare las mismas variables (pot
 
ejemplo, costos totales de mano de obra) para todos los desembarques
 
durante gin perfodo de tiempo a partir de datos suministrados pot los
 
recibos. En esencia, las entrevistas se convierten en un instrumento
 
ocasionalmente aplicado pare la revalidaci6n de relaciones establecidas
 
en las entrevistas Intensivas del primer afio y pars el descubrimiento de
 
cambios en esas relaciones. El uso de recibos de venta es valioso sin
 
considerar la habilidad de un departamento de pesca pare explotar esta
 
6].t ima ventaja.
 

Los recibos de venta pueden ser guardados separadamente pero
 
paralelamente con las entrevistas archivadas; por ejemplo, dentro del 
mismo estrato definido par las entrevistas. Sin embargo, seran tan 
numerosos que dehe establecerse un sistema pare resumir los datos que 
contienen. 

Se sugiere que se evahie in posibilidad de usar un sistemn de recibo
 
mediante el examen del grado de concordancia esperada, el uso de
 
incentivos, !a habilidad pare distribufr y recolectar los recibos
 
regularmente y los recursos humanos y/o de computadores necesarios para
 
tabular, almacenar e interpretar los recibos ya completados.
 

5.4.6 Costos Fijos
 

Los costos fijos se miden mejor pot medic de entrevistas lievadas a
 
cabo en comuntdades pesqueras. Los estimados totales anuales de los
 
costos fiJos pueden ser obtenidos por medio de una muestra proporcional
 

IDespuds do recolectar ldatoss urate tin a~c, se reduce grandemente la 
"rectiencia con la cual necesitamos recolectar datos de costa do la 
captura independiente. Pot eJemplo, debemos conocer 1n cantidad 
:promedio de hilo usada pot dfas de pesca por tipo particular bote/ 

* arte (flntro do cada estrato). Este estimado debe tener una varlanza 
relativamente pequein. 

19 J~dt 
r uxisteinfuerte posIbIldnd do que lans cantidades econ6nmicas anuales 
etimadas a partir do relaciones de regresi6n multiple ser~n m~s 

que .xacLasestimadas muestrale,.aquallas por medbs 
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de la poblaci6n de empresas. El ni6mero total de empresas, o mejor a~rn,
 
el n~mero total en cada estrato, puede ser derivado de un censo o de
 
listai de registro, o puede ser estimado por villa, por sitio de
 
desembarque o por grea geogr~fica. Los estratos apropiados para
 
muestrear las empresas y guardar los datos son definidos principalmente
 
pur fuentes de variaci6n eco- 5micas y de localizaci6n. El nfimero de
 

muestras (un porcentaje del ntmero total estimado) en cada estrato debe
 
reflejar cantidades definidas de inversi6n de capital y caracterfsticas
 
socioculturales coriunes en czitla agrupaci6n. De nuevo, una buena
 
indicaci6n de la cantidad de capital involucrada es la combinaci6n bote/
 
arte en uso. Adem~s, este es un estrato comn con los costos variables.
 
La sincronizaci6n de estas entrevistas se discute en el Capftulo IV.
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CAPITULO VI
 

ESTRATEGIAS PARA LA RECOLECCION DE DATOS
 

6.1 Introducci6n
 

Uno de los principales objetivos de esta Gufa es demostrar la
 
importancia de intagrar datos biol6gicos, econ6micos y socioculturales,
 
con el fin de generar informaci6n que sea fitil a los administradores de
 
la pesquerfa en palses en via de desarrollo, los cuales son r.sponsables
 
de administrar y desarrollar pesquerfas de pequefa escala. Los
 
capftulos anteriores han descrito ls necesidades de informaci6n y de
 
datos, lo mismo que de m6todos apropiados para la recolecci6n de los
 
mismos en cada disciplina. En este capitulo haremos un bosquejo de dos 
estrategias para integraK los esfuerzos de recolecci6n, los cuales 
deberfan ser aplicables en la mayorfa de las situaciones que requieren 
informaci6n multidisciplinaria. Antes de examinar estas estrategias en
 
detailo, discutamos primero !as formas en que pueden combinarse
 
efectivamente los esfuerzos de recolecci6n de datos de diferentes
 
investigadores, con el fin de proveer, a Los que definen las politicas,
 
la mayor caitidad de informaci6n al menor costo posible.
 

6.2 Integraci6n de los Esfuerzos de Recolecci6n de Datos
 

Los esfuerzos de recolecci6n de datos pueden integrarse a dos 
niveles. En el primer nivel, las actividades de recoleccd6n de datos, 
que son planeadas y lievadas a cabo independientemente por bi6logos, 
economistas y antrop6logos/soci6logos, son coordinadas para no perder 
tiempo. En su expresi6n ms simple, a un entreistador responsable de 
recolectar, digamos, datos de esfuerzo y captura para prop6sitos de 
evaluaci6n del "stock", se le puede pedir que tambi~n obtenga 
informaci6n sobre precios o que elabore listas de pescadores para 
entrevistas socioculturales posteriores. Los entrevistadores que Ilevan 
a cabo estudios econ6micos o socioculturales tambi6n pueder ser capaces 
de proveer informaci6n valiosa a los bi6logos. Por otra parte, algunos 
de los datos que son recolectados rutinariamente por tn investigador, 
pueden ser 6tiles para otro. En cualquier caso, se puede realizar un 
ahorro substancial de tiempo especialmente si los datos se recolectan en 
una serie de localidades remotas que requieren inversiones grandes de 
tiempo y del uso do un vehlculo (o bote). La coordinaci6n en este nivel 
de la recolecci6n de datos no es complicada, pero requiere que los datos 
sean recolectados durante el mismo perfodo de tiempo y que por lo menos 
una de ]as localidades en estudio sea la misma. Tambi6n requiere que 
los investigadores que trabajan en cada una de las disciplinas 
individuales est-n familiarizados con los procedimientos e itinerarios 
de recolecci6n de datos de cada uno de los otros investigadores. 

El scgundo nivel de integraci6n implica el disefio e implementaci6n
 
de procedimiantos comunes de recolecci6n de datos. En este nivel, las
 
actividades coordinadas de recolecci6n de datos no son solo (itiles, sino
 
esenclales, ya que los investigadores en las diferentes disciplinas
 
siguen el mismo formato de estudio para obtener una base comn de
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1 
datos. Incluso s; efectiia un mayor ahorro de tlempo que en el primer 
nivel, ya que cada disciplina puede hacer uso de los mismos
 
entrevistadores, horarios de muestreo y localidades de muestreo; esto
 
evica una gran cantidad de esfuerzo dupiicado. La colaboraci6n en este 
nivel requiere que las necesidades de investigaci6n y de datos sean 
claramente definidas antes de que empieze la recolecci6n de datos. 
Adem5s, debe dedici *se considerable cantidad de tiempo al dise~io de los 
procedimientos que producirin la mayor cantidad posible de datos 
multidisciplinarios, pero que no sean tan fuera de lo comun que sean 
dificiles do administrar. Por ejemplo, es particularmente importante 
evitar el uso de cuestionarios extensos que tomen mucho tiempo en 
terminarse. Estadisticamente, el diseio exitoso de procedimientos 
conjuntos de recolecci6n de datos requiere de la identificaci6n de 
unidades de muestreo comunes y de un esquema de muestreo que produzca
 
estimaciones no sesgadas y que sean razonablemente precisas. Esto no es 
simple cuando, por ejemplo, un bi6logo estima la captura promedio por 
especies y un economista estima el costo promedio de un dia de pesca, a 
pesar de que ambos estgn igualmente interesados en saber cuinto esfuerzo 
pesquero estg asociado con una captura dada o con un costo de operaci6n 
dado. 

En la bisqueda para obtener un mayor grado de cooperaci6n entre los 
investigadores que estudian el sistema de pesqueria de pequefa escala, 
es obviamente preferible llegai al segundo nivel de colaboraci6n. Los 
procedimientos de recolecci6n de datos descritos en este capit-ilo estgn 
disefiados para alcanzar este objetivo. Sin embargo, 6ste es el objetivo 
ideal., el. cual no es siempre obtenido perque, I) no siempre existe un 
compromiso fuerce hacia Ia investigaci6n cooperativa, ni siquiera cuando 
se Ilevan a cabo estudios multi-disciplinar-os, o 2) los m6todos do 
recolecci6n de datos no son siempre compatibles dada la diversidad de 
objetivos del muestreo, cada uno con su variabilidad estadfstica 
asociada. A pesar de estos problemas, creemos que los enfoques multi
disciplinarios de la recolecci6n de dato son necesarios N que deberian 
promoverse. De las dos estratep.ia.s diiscutidas en este capftulo, una en 
part1cular esti diseiada para alcanz.ir una colaboraci6n mis cercana 
entre las tres disciplinas representadas en esta Gua. La consideraci6n 
de c 6 mo oti-os asuntos mencionados en el Capftuilo I podrfan incluirse en 
un esquema de recoleccion de dats m s comprensivo y unificado, depende 
de] lector. 

6.3 Dos Estrategias Alternativas para la Recolecci6n de Datos
 

Existen dos enfoques, recomendados para In recolecci6n de datos de 
captura, esfuerzo, ganancia v costo que so aplican a las pesquerfas de 
pequehna escanla. Ningunc, de ellos es mejor que el otro, pero uno puede 

lEs poco realista asumir que rodos los datos requeridos, incluso para 

los propsitos mas compatibles (pr ejemplo, evaluaci6n de] "stock" y 
anlisis do costos variables v ganancias), ptedau alguna vez 
recolectarse usando estrateglas comune; de recolecci6n de datos. 
Siempre hahr5 aiguna Informaci6rn .diclonal que deba obtenerse 
independientemente. 

http:alcanz.ir
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ser preferible al otro en una situaci6n particular. A pesar de que los
 
dos enfoques son parecidos en muchos aspectos, es importante entender
 
las diferencias entre ellos, de modo que puedan seleccionarse las 
estrategias apropiadas cuando sea necesario. El primer enfoque ha sido 
descrito en detal.e por Bazigos (1974) y Banerji (1974) y es aplicado 
ampliamente on varios paises; el segundo enfoque no es tan comtn, pero 
puede ser ms aplicable en ciertas circunstancias las cuales sergn 
descritas posteriormente. En nuestra opini6n, el segundo enfoque, 
descrit, con ms detalle en esta Gufa, es el ms adaptable a las 
necesidados de recolecci6n de datos multi-disciplinarios. 

6.3.1 Estrategi:a Basada en Encuestas Est5ticas de Referencia 

En eA anlisis descrito por Bazigos y Banerji, la captura total (y 
Ia captura por especies) se calcula a partir de una "encuesta de 
evaluacion de la capturn" diseiada con base an un censo de unidades de 
muestreo (gcneralmente nvotes y/o sitios de desembarque). Este censo o 
encuesta de reforencia represento, Al numero de unidades de muestreo 
contados el Um instante particular de tiempo v debe repetirse 
peri6dicamente a medida que caabia el nimero do unidades en Ia pesqueria 
o su distribucMin a trav6s del tiempo. La captura total puede estimarse 
a partir de Ia captura promedio por bote o por desembarque, en tanto que 
est6 disponible un calculo deL n~mero total de botes o desembarques. 
Los cO]culos del esfuerzo total (por ejemplo, horas empleadas en pesca) 
pieden obrenerse siguiendo el mismo procedimiento. Ademas, el estudio 
de evaluaci&r do ia captura puede extenderse con facilidad para generar 
inforrmnci~n econmica sobre costos y ganancias. El auento en Ia 
precision us pnsible si Ia informaci6n disponible de Ia encuesta de 
referencia Cs 1o suficientemente detallada para permitir In 
estratificaci~n de In encuesca muestra por tipo de arte y/o regi6n 
gegrjfica. A pesar de quo nuestro prop6sito no es describir este 
m6todo on deotalle, ofrecemos el siguiente resumen breve de como podria 
iUpleomentarse, ndem5s de un ejemplo: 

Paso 1: DeIfina la unidad de muestro (por ejemplo, botes 
individualvs en sii: de desembarque individuales, preferiblemente 
catalogados de rarerdo con el tipo de arte). 

Paso 2: Conduzca una encuesta censal de unidades de muestreo dentro 
dA un rog IA (a regi ones)0geogr5 fLea dc fini da; 

Paso 3: Seleccione a a zar alguna proporci6n de todas las unidades 
pa inus truar liran te nun perodo de tiempo definido (par ejemplo, unv 
mes), escogiendo un tama h d muestra apropiado (por ejempo, 10 - 20% 
de t odos Ih; botes) (I(- acnerdo cn Iel nivel do precisi6n v con Ia 
canti lad de marn e ohra, etc., deseados que eston di sponibles para 
I levar ni raho 1a enresta; 

1: i gn e cadaAaso A.F una pe rsona en sit io de desemharque 
selrreci W:u pnari ohtonor dutn, de captura, esfuerzo, costos varLables v 
gnnankii;H a pail r do unidades de muestreo designadas al azar, o planee 
'in horari, para visitar sitios individuales de desembarque y recolectar 
los nmimos dats of azar on cada skiin; 
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Paso 5: Calcule la captura total, etc. por extrapolaci6n a partir
 
de captura promedlo, esfuerzo, ingreso y costos variables por bote y por
 
desembarque.
 

A manera de ejemplo de c6mo este procedimiento de recolecci6n de
 
datos podria aplicarse en una situaci6n real, consJdere el caso en el
 
cual cada semana, tres sitios de desembarque son seleccionados al azar
 
dentro de cierto sector geogr~ifico. La unidad de muestrec es definida
 
como un desembarque por un bote individual en un sitio dado, y la
 
encuesta de referencia consiste en una enumeraci6n de todos los sitios
 
de desembarque dentro de ese sector y el numero de botes envueltos
 
activamente en pesca de pequenia escala en cada sitio. La encuesta de
 
referencia tendria que nrtnlizarse peri6dicamente repitiendo el censo 
de una porci6n de todos los sitios de desembarque en el sector. Las
 
observaciones se llevan a cabo por dos dias consecutivos cada semana, en
 
cada sitio seleccionado; el entrevistador cuenta el n~mero total de
 
botes desembarcando durante esos dos dias y determina In captura total 
desembarcada de una submuestra de todos los desembarques seleccionados 
sistem~ticamente (cada desembarque, cada dos desembarques, cada cuatro 
desembarques, etc.) y comenzando al azar. La captura mensual estimade 
en cada sitio seleccionado de desembarque se obtiene multiplicando un 
promedio ponderado de la captura de los tres sitios seleccionados por el 
n6mero total de desembarques en todos los sitios, como se determin6 a 
partir de la encuesta de referencia. 

Las encuestas muestra basadas en encuestas est~ticas de referencia 
de botes y sitios de desembarque son, probableiente, In 6nica 
alternativa en situaciones donde hay tin gran nfimero oe pescadores o de 
botes en la pesqueria y/o cuando el pescado es desembarcado on un gran
 
numero de sitios remotos a lo largo de la costa. Este an~lisis tambi~n 
es preferible en situaciones donde los arreglos de compra y venta entre 
los pescadores y los comerciantes son informales y no existe la 
tradici~n de registrar los datos de captura y ias ganancias cuando el 
pescado es desembarcado y/o no hay esperanzas de promover tal pr~ctica 
(ver 5.4). 

6.3.2 Estrategia Basada en Encuestas Continuas de Referencla
 

Este anlisis implica el uso de recibos de venta -- que son llenados 
cuando e1 pescado es desembarcado y vendido a Ins comerciantes 
primarios-- paca estimar la captura, el esfuerzo e ingreso totales y 
como una encuesta de re ferencia de la actividad pesquera C;obre l.a cua 
basar un estudio de desembarques al azar que genere datos de captura y 
esfuerzo mis deta]lados, lo mismo que datos sobre los costos de' pesca. 
Las principales ventajas do cste anlisis son que ) 1.) captura, el 
esfuerzo y cl ingreso totales se registran directamente a medida que el 
pescado es desembarcado y no tienen que estimarse a pnartir de las 
encuestas de desembarque. 2) la encuesta dc referenc[a es contInua on 
el tiempo, geogr ificauente completo y no requfere actuiIizaci6n 
peri6dica; y 3) l.a unidad de muestreo pars encuostas de desembarques 
subsecuentes puede definfrse on t~rmInos de In actividad productiva de 
una empress (por c'jemplo, dfas usados para pescar por hotv,! que ut-lizan 
un arte particular). Ya que los datos de captura, esfuetrzo e ingreso 
totales taInbi6n los registran los comerciantes, los agentes 
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gubernamentales tienen ms tiempo para dedicarlo a encuestas intensivas
 
de desembarques.
 

Esta estrategia ha side descrita en capitulos anteriores de esta
 
Gufa con base en su utilida en evaluaciones multi-disciplinarias de
 
pesquerfas de pequena escala; es preferible a la metodologfa previamente
 
descrita (Secci~n 6.3.1) en situacionas donde la pesquerfa es bastante
 
pequeia y esta restringida a un grea geogr~fica bien definida, cuando 
la mayor parte de M captura es vendida a los comerciantes y cuando hay
 
una pr~ctica existente o potencial de registrar la informaci6n sabre las
 
ventas.
 

Los c5lculos estimados de la captura, esfuerzo e ingreso totales a 
partir de Las facturas de venta y el use de las encuestas intensivas de 
desembarques para generar informaci6n adici tal tal como composici6n per 
especles de la captura, cilculos mejorados del esfuerzo y cAlculos de 
costos variables, constituyen gran parte de una estrategia multi
disciplinaria de recolecci6n de datos ms amp]in y mas cormpronsiva, la 
cual ha sido descrita en esta Gula y ser5 descrita brevemente en el 
resto de este capftulo. Esta estrategia consta de cinco pasos bsicos: 

Paso 1: Recopilaci6n de Informaci n Gener:i BMsica 

En situaciones donde se conoce poco o nada acercr de Ia pesquerfa, 
la recolecci6n de informaci6n genera] bisica precede, idealmente, a la 
recolecci6n de datos Ans especfficos. Esta informacin simplemente 
describe, en t6rminos muy generales, el sistema pesquero y sit 
funci-namiento se basa en las in furaacione s y expar iencias !e 
personas que est~n familiarizadas con In pesquerfa y es relativamcnte 
f5cil de obtener.
 

En el Apndice A se presenti una lista extensiva de las necesidades 
de infoumaci6n descriptiva. Per supuesto esta li.ta no es complota y no 
incluye todos los tipos de In ormaci~n que podr~an requari rse en 
cualquier informaci6n dada, pero indica lA extensi6n y la varfedad dU la 
informaci6n que se incluye en esta categorfa. La necesldad de Kn 
informaci6n presentada en dicha lista se relaciona solo con recursos y 
sus h bitats, actividadc: de explotaci6n y (A contexto deeo.tro del cual 
existe la pesquerfa. 

La informacI6n general bsica pWede usarse para Identtficar las 
actividadus y elementos Importantes de a posquerra qu requieren 
esfuerzos mas iintensivos do rec'ol cc ie .'to,;, 1Tamb ten provee ]a 
base para form-r concepto, e bip6tenfs acercai de la pe, querfIa v ()r Io 

usarse difnar Icci.6ntanto, puede parN m6todos mas; Intensivos de r lec 
de datos. St no falla1 -e 1q r.coleccion de suficlente Informact6n 
bsica antc de I'nplem un ti- tni programt de I'ecoIec5 tcn de da1 ', puede 
res"Iltar un dtseion de mute'-:treo &e i,.llcalldad . Adem . * Ia ie ec ,'vi 
de informaci6n haMica brfnda 1a oportunidad al perscnal admin! autrativo 
(ie 1a pe querfa dle ';aeI ( l aI ofictnn v (,nir,il.adI e a!(ct-nrn h de 
adquirirAn experfen'I a valusa que faciliuiirih los efntiezos snnip;acan'te 
de recolecltn AI datons. La infoana-ei n i, O pdv ,;!.Orerno Ae 
registros e:critos, HimppImete ol 'nervande qu 6a:;ap= unit ons 1,eevs -oe 
capturaioin-, de.embrcado-s y veotdidon y entrev Ant anda pemrcaa, qn.e en1tell 
familiarizadas con Ia peqnoerfa. 
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En la Secci6n 5.1 se resunien los m6todos para recolectar informaci6n
 
b~sica. 	 En cqta etapa del proceso de recolecci6n de datos, es crucial
 
la presencia ce un antrop6logo entrenado, ya quo se le necesita para 
entrenar entrevistadores, Identificar informantes clave y supervisar 
la recolecci6n de informaci6n socio-cultural b9sica.
 

Paso 2: 	 Instituci6n de un Sistema para Estimar la Captura, el
 
Esfuerzo y el Ingreso Totales a partir de las Facturas de
 
Venta
 

La estimaci6n de la captura, esfuerzo y ingreso totale8 a partir de 
las facturas de venta es tin paso crucial en el proceso de recolecci6n 
de datos. Deben realizarse esfuerzos con suficiente anticipaci6n para 
as! instituir un sistema de -ecolecci6n y recopilaci6n de datos de las 
transacciones. La factibilidad de usar facturas para generar estos
 
datos deberia evaluarse cuidadosamente. Si la mayorla de los
 
comerciantes ya estg usando facturas para registrar las cantidades y el
 
valor del pescado que compran a los pescadores, seria muy simple
 
incentivar a otros comerciantes a seguir los mismos procedimientos.
 
Deben examinarse los procedirLientos existentes para determinar posibles
 
mejoras. En muchos casos, la 
forma del recibo usada puede variar tanto
 
entre los comerciantes o ser tan rudimentayia que tendrin que 
reemplazarse completamente. La recuperaci6n mejorada de datos puede 
resultar de 1) registrar m5s datos en cada recibo o factura, 2) 
registrar datos m~s confiables, 3) estandarizar la forma del recibo 
usado, de modo que todos los comerciantes registren los mismos tipos de 
datos, o 4) recolectar ms recibos de m~s comurcjantes. En todo caso, 
deberla hacerse una distinci6n entre el registro de datos --trabajo que 
hacen los comerciantes-- y la recuperaci6n de datos. La recuperaci6n de 
datos requiere ya sea que el. comerciante mande copias de sus registros a 
los oficiales gubernamentales, o que agentes del gobierno recojan las 
copias de los recibos de los comerciantes. Si no existe un sistema de 
archivo de registros en el cual se pueda confiar para que provea los 
datos necesarios, entonces debe seleccionarse al azar un grupo pequeiio 
de comerciantes y solicitarles que prueben el nuevo procedimiento de
 
registrar los datos de cada transacci6n. Este perfodo de prueba brinda
 
la oportunidad de determinar la posibilidad de introducir un nuevo
 
formato de recibos en toda la pesquerfa. Si el uso de un sistema de 
recibos prueba no ser factible, entonces debe abandonarse esta 
estrategia en favor de la estrategia esbozada previamente (ver Secci6n 
6.3.1). 

Es esencial el uso de un recibo estandarizado que incluva toda la
 
informaci6n necesaria y las livsmas unidades de medida (ver Ap~ndice B). 
Puede estimularse su 1Iso si el gobierno asume ]a responsabilidad de la 
impresi6n, disttribuci6n y recolecci6n de los talonarios de recibos. Los 
sistemas que conflan en la cooperaci6ii voluntaria entre los agentes del 
gobierno, los comerciantes y los pescadores, son preferibles a aquellos 
que requieren acuerdos formales. 

Un problema importante que debe encararse ctando se confla en los 
recibos para que provean estimaciones do captura, eL;fiierzo e ingreso 
tocales es el de que algunas transacciones no son registradas. Cuando 
6ste es el caso, debe hacerse alguna estimaci6n del porcentaje total de
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desembarques que no estiin registrados (o reportados). Otros problemas
 
que ya se han discutido con gran detalle en el Capftulo V incluyen i) la
 
necesidad de corregir los datos de desembarques con el fin de obtener
 
datos de captura y 2) el hecho de que el esfuerzo pesquero puede ser
 
estimado muy rudimentariamente. A menos que el esfuerzo pesquero se
 
registre en, los recibos como el n~mero de dias (u horas) empleados en la 
pesca por bote y por desembarque, la 5nica estimaci6n posible del 
esfuerzo ser5 el nimero de transacciones, el cual, en 1-a mayorla de los 
casos, puede asumirse que es aproximadamente igtai a] n~mero de viajes 
de pcsca realizados por botes individuales. El registro de "dias 
pescando" en cada recibo es crucial si la informaci6n de los recibos va 
a ser usada para disefiar una encuesta de desembarques al azar con el fin 
de obtener informaci n econimica basada eni la actividad productiva de 
cada tipo de empresa. (ver Secci6n 5.4) 

Paso 3: Otras Fuentes de Datos para la Evaluaci6n del Recurso
 

Si no se dispone de c~lculos de captura y esfuerzo o si no pueden
 
usarse para predecir los rendimientos m~ximos sostenibles (RMS) de

"stocks" explotados, deberlan considerarse, en esta etapa, 

procedimientos alternativos para recolectar otro tipo de datos para la 
evaluaci6n del recurso. Si no se dispone de datos de evaliaci6n de 
cualqui.er tipo, nrobablemente deberfan hacerse plares para iniciar un 
sistema para recolectar datos de captura y esfuerzo, lo mismo que 
estadfst-icas bhsicas bioI6gicas de l.a poblaci6n, ya que tomari por lo 
menos algunos afios acum.,lar datos suficientes para permitir un anglisis; 
y an asT no hay garantla de que una vez que se disponga de datos 
suficientes el an. lisis produciri cilculos confiables del RMS para todas 
las principales especies explotadas y ni siquiera algunas de ellas. Ya 
que muchas dc las estadisticas hiol6gicas necesarias para prop6sitos de 
evaluaci~n pueden generarse en un ano y no requieren t6cnicas de 
investigacign costosas y sofisticadas, es 16gico proceder con t6cnicas 
pora estimar pargmetros de poblaci6n tales como tasas de crecimiento, 
tasas de mortalidad total y tamafio y edad de reclutamiento en el momento 
de ta primer. captura, aI mismo tiempo que se recolectan datos de 
capturo v esfuerzo a partir de las facturas y las encuestas de 
desembarques. 

Algunas de las t6cnicas de estimaci6n de parqmetros descritas en 
esta Gula son: 1) an.lisis de frecuencia por talla, 2) anglisis de 
anillos de crecimiento en escamas u otolitos, 3) estudlos de marcaje y 

2 Un dia de pesca es definido mis fcilmente en t~rminos de perfodos de 
24 hora5s FHtera del puerto, c cualquier otra fracci6n de ese perlodo, e 

iiuyc cualquier actividad durante ese tiempo que incurra en un costo 
(por ejempln, viajar a v desde el puerto, capturar carnada, comprar 
hicln o conmbitstible). Por ejemplo, un bote que sale del puerto a las 
3 p.m. .l primer dia, y regresa antes de las 3 p.m. el segundo dia, 
eStUVO "jesc,nd'" un dia, a pesar de que podria haber viajado por 
cuntro hoi-as y no haber pescado en realidad. Si regresa a las 8 p.m., 
cont;ir a rom!) do; d'as de pesca. Este sisteMa deberfa ser lo 
sOit icifl emonte .simple. di moco qeU fuera fici.lmente entendido por los 
C'OnII'C kanies qIl,: 1lenan los recibos. 

http:cualqui.er
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recaptura y 4) encuestas exploratorias de pesca (para m~s informaci6n,
 
ver Secci6n 3.2.4 y 5.2.2.2). Los dos primeros m6todos deberfan
 
considerarse en primera instancia, ya que se pueden medir los peces con
 
facilidad y recolectar las escamas y otolitos cuando se lievan a cabo
 
las encuestas de desembarques con otros fines. De hecho, la mayorla
 
--sino todos-- de los datos complementarios necesarios cuando se
 
recopilan medidas de talla (por ejemplo, localidad de pesca, tipo de
 
arte) se recolectan rutinariamente como cualquier encuesta de
 
desembarques (ver Ap~ndice C). Otra 
 buena raz6n para combinar
 
actividades de medidas de talla con encuestas de desembarques es que los
 
desembarques no tienen que seleccionarse al azar con el prop6sito de
 
medir los peces. Asf, una encuesta de desembarques disefiada al azar
 
puede prosegnir e inrnrporar esfuerzos de medici6n segin el tiempo lo
 
permita y cuando hayan suficientes peces que medir. Ademas, ya que los
 
bi6logos estgn entrenados para reconocer ripidamente especies cuando
 
efectiian 	medidas de talla, su participaci6n como miembros del grupo de
 
trabajo 	facilitari la recolecci6n de datos confiables de captura,

esfuerzo 	y costo para especies especficas.
 

Paso 4: 	 Estimaci6n de Captura por Especies, Esfuerzo y Costos
 
Variables a partir de una Encuesta de Desembarques.
 

Una vez 	que se ha implantado un sistema para recolectar datos de
 
captura, 	esfuerzo e ingreso totales a partir de facturas de venta, se
 
requiere 	una encuesta d,tallada de desembarques con e. fin de determinar
 
la composici6n de especies de los desembarques dentro de categorlas

individuales de precio, para mejorar las estImaciones de esfuerzo para

tipos de arte individuales, para obtener datos detallados de costos
 
variables para diferentes tipos de empresas, y para usar estos datos
 
para determinar !as relaciones entre las diferentes variables de costo.
 
Los totales para la mayorla de las variables pueden extrapolarse usando 
los prom'3dios muestrales y el nimero de dfas pescando. Los recibos 
bargn posible contar (y no estimar) los totales para algunas variables. 
Alternativamente, las inltiples relaciones establecidas de datos de 
entrevistas pueden aplicarse a los datos de facturas de
las 	 venta.
 

Para obtener estimaciones no sesgadas de pargmetros, cualquier 
encuesta de desembarques debe ser al azar, para tomar en cuenta las 
variaciones en los fictores ins importantes que afectan las entradas y 
salidas de la producci6n. Estos factores se han descrito en detalle en
 
el Capftulo V. En realidad, disefgr un esquema de muestren completamente
al azar es una tarea imposible, ya que hay mis variables de las que 
pueden incluirse en un esquemna rinico de muestreo y tapibie-n porque puede 
ser logisticamente imposible seguir un procedimiento de muestreo al azar
 
cuando es hora de asignar entrevIstas a localidades y 6pocas do 
muestreo
 
particulares. Tambi n, con frecuencia, es dlficil identificar cull.es 
son las variables mas importantes y entender exactamente c6mo 
interactan entre ellas y c6mo afectan la actividad productiva. Surgen
problemas adicionales si diferentes investigdores persiguen objetivos 
distintos y disefian encuestas de desembarques al azar basadas en 
variables diferentes. Los objetivos y diseiios confLictivos pueden
conducir a diferencias en el procediniento de muestren seguido y en el 
ndmero de muestras recolectadas.
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Una buena estrategia para evitar estos conflictos es definir una
 
unidad de muestreo comfin y seguir un procedimiento de muestreo comfn, el
 
cual suministrarg todos los datos importantes que necesitan los bi61ogos
 
y los economistas y en cantidades suficientes que permitan efectua un
 
anglisis. Los investigadores tambi6n deben aceptar el hecho de que no
 
pueden definir exactamente la poblaci6n que se estg muestreando; tampoco
 
pueden esperar obtener muestras perfectamente al azar o estar seguros de
 
cu~n bueno es su esquema de muestreo al azar. Por lo tanto, solo pueden
 
tratar de reducir el sesgo y el error en el muestreo a un mInimo
 
concentrandose en aquellos factores que pueden ser cuantificados en la
 
encuesta de referencia.
 

De acuerdo con la estrategia basada en el uso de facturas de venta 
como una de encuesta de referencia, la unidad primaria de muestreo puede 
definirse como un desembarque de una sola empresa. En la mayorla de los 
casos, la empresa consistiri de un bote y una tripulaci6n que usa un 
tipo de arte particular. La unidad de muestreo secundaria es la 
agrupaci6n de desembarques por empresas (botes) en sitios de desembarque 
individuales. Los sitios de desembarque para muestrear pueden 
seleccionarse con base en el nfimero de desembarques dentro de un Derfodo 
de tiempo dado, a partir de los datos de las facturas de venta y luego 
un cierto nmero pre-determinado de desembarques se myestrean en cada 
sitio de desembarque durante el perlodo de muestreo. Un mes es un 
perfodo de muestreo conveniente. Las localidades de muestreo pueden 
seleccionarse con base en la distribuci6n de desembarques en el mes 
anterior o durante el mismo mes del afio anterior o en alguna combinaci6n 
de las 5ltimas semanas del mes anterior, etc. (ver 5.4 para m~s 
detalles). 

Debe tenerse cuidado de distribuir el esfuerzo de muestreo dentro de
 
cada sitio de desembarque y entre los diferentes sitios de desembarque
 
durante el curso del periodo total de muestreo, con el fin de evitar
 
tomar muchas muestras dur~nte momentos particulares del dfa, dfas de la
 
semana o semanas del mes. Dado el car~cter de la informaci6n obtenida
 
de las facturas, es posible incluir la distribuci6n temporal de los
 
desDmbarques (o difas empleados en la pesca) en el horario de muestreo.
 
Si eoto se hace, debe considerarse el uso de meses lunares (28 dias) en
 
lugar de los meses del calendario.
 

En ausencia de un horario de muestreo, un m6todo razonable de
 
distribuir al azar el nfimero de muestras necesarias a trav~s del tiempo,
 

3Recuerde que la unidad de andlisis, un dfa de pesca de 
una empresa,
 
ser la base sobre la cual calcularemos nuestros promedlos muestrales
 
dentro de los estratos; mientras, la o'urrencia de desembarques por
 
empresas sera usada para determinar el nfimero, localidad, tiempo y tipo
 
de muestras que recolectaremos.
 

4En la pesquerla del Golfo de Nicoya, la magnitud y distribuci6n de los
 
desembarques varfa poco a trav6s de las semanas en un mes, nero, hay
 
diferencias considerables en la frecuencla de desembarques y en el tipo
 
de empresa desembarcando, de acuerdo con el dfa de la semana y hora del
 
dfa.
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es dividir la cuota total de muestras por cada sitio de desembarque
 
entre cuatro partes iguales (por cada semana del mes), empezar el
 
muestreo de cada semana en un sitio dado durante un dfa de la semana y
 
hora del dfa seleccionados al azar, y decidir con anterioridad con qug
 
frecuencia muestrear; por ejemplo, cada desembarque, cada segundo
 
desembarque, cada quinto desembarque, etc. Muchas de las decisiones
 
prgcticas, como con que frecuercia muestrear, depend :zn de los factores
 
tales como cugnto se tarda en completar una entrevista y con qug
 
frecuencia desembarcan los botes. El personal que hace la encuesta
 
puede tomar estas decisiones. Lo importante es empezar el esfuerzo de
 
muestreo con un desembarque seleccionado al azar.
 

El tamaio de la muestra debe determinarse con base en el factor m~s
 
variable; o sea, el factor que requiere el mayor n mero de muestras. Es
 
posible que sea el peso desembarcado (e ingreso) por especies. La
 
variabilidad en algunos datos de costos por dfa pescando, serg,
 
probablemente, mucho menor. Por supuesto que aquellos datos
 
rel.acionados a la captura variargn tanto como lo haga la captura. AsT,
 
el tamafio de la muestra deberia ser lo suficientemente grande para
 
generar datos de captura por especies razonablemente precisas.
 

La forma de la entrevista y el procedimiento que serg usado deben
 
probarse durante un breve perfodo pre-estudio de una o dos semanas; las
 
preguntas inapropiadas o ambfguas deben ser eliminadas o reestructuradas
 
y la entrevista debe acortarse o dividirse en varias partes si toma m~s
 
de media hora completarla (ver Secci6n 5.1.5). Un perfodo de prueba
 
tambign es importante para determinar qu6 tan al. azar es en realidad la
 
encuesta y que tan factille es seguir el procedimiento de muestreo
 
estipulado. Las encuestas mal disefiadas son m~s probables de encontrar
 
en situaciones donde Ia informaci6n importante y b~sica no estg
 
disponible o se ha ignorado. En todos los casos, el esquema de muestreo
 
"ideal" emergerg gradualmente.
 

La duraci6n del esfuerzo de muestreo depende de la variabilidad de
 
los pargmetros que se estgn estimando durante el curso ,le un ano, y, en
 
menor grado, de la variabilidad entre los afios. La variabilidad dentro
 
de los afios serg mayor, en la mayorfa de los casos, que la variabilidad
 
entre los afios. En la mayoria de las situaciones no existe informaci6n
 
que documente, digamos, cambios estacionales en la disponibilidad de
 
especies, costos de operaci6n que se incurrir~n en la pesca, o el
 
ingreso. Por 1o tanto, una buena estrategia es continuar muestreando
 
los desembarques por un alio completo y usar esa inforinaci6n para disefar
 
un sistema de muestreo peri.6dico, liinitado a 6pocas particulares del
 
afio, durante afios subsecuentes. Asf, una encuesta continua de
 
desembarques en el primer afio deberfa revelar variaciones entre
 
estaciones; y encuestas peri6dicas en afios subsecuentes r:evelarian
 
variaciones entre afios para las mismas estaciones y anos.
 

Paso 5- Realizaci6n de Encuestas Socioculturales y de Costos Fijos
 

En este paso, los aniilisis preliminares y la Interpretaci6n de los 
datos ya recolectados conducir5 al disefio de estudios de los pescadores 
y su capital. Mientras que las encuestas socioculturales y de costos 
fijos pueden llevarse a cabo independientemente, la poblaci6n que 
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investigan es la misma. lna parte de la poblaci6n de pescadores -- que 
es representativa de la poblaci6n total de pescadores-- en el carfcter 
de su empresa pesquera es la meta para entrevistas de costos fijos. 
Generalmente, la muestra objetivo de los antrop6logos/soci6logos 
abarcwrg este grupo. Mientras que la distribuci6n del tiempo de estas 
entrevistas no es importante (excepto, tal vez, para consideraciones de 
costos de mantenimiento y reparaci6n), todas las areas geogr~ficas deben
 
cubrirse. 

Las preguntas acerca de las deudas e inversiones en arte, etc., se 
contestan despu~s de que se ha establecido alg~n acuerdo con los 
entrevistados. las entrevistas socioculturales son muy apropiadas para 
establecer este acuerdo. Las preguntas bien concebidas acerca de los 
costos fijos dan la impresi6n de que el entrevistador est5 familiarizado 
con las empresas pesqueras. Aquellos Io suficientemente competentes 
para llevar a cabo entrevista socioculturales, deben ser capaces de 
elaborar un grupo coherente de interrogantes acerca de las inversiones. 
Lo contrario no se cumple para aquellos entrenados solo para recolecci6n
 
de datos econ6micos. 

Obviamente, las respuestas a las preguntas acerca de inversiones 
revelan algo acerca del contexto cultural de aquellas inversiones y de 
la orientaci6n futura de los pescadores, y son, por lo tanto, de valor 
para el antrop6logo. El economista puede beneficiarse an forma 
semejante de los datos del antren6logo, ya que se relacionan con la 
organizaci6n v conducta del negocLo de !a pesca 5 su potencialidad de 
cambio. Igual que el valor bioecon6mico de In captura, los dacos de 
esfuerzo, ingreso y costos variables aumentan Si se muestrean las mismas 
unidades de actividad, de tal manera que el valor natural de los datos 
socloculturales v econnmicos es acentuado si los datos se relacionan con 
el mismo individuo. 

Como se seial6 en el Capftulo I1, una funci6n igualmente importante 
del antrop61logo/soci6Ingo es proveer informnci6n sobre aspectos del 
comportamiento humano que ayudarin al bi6iogo v al economista a obtener 
mejor informaci~n. Pnrte de esta i.nforinaci6n eq descriptiva y debe 
recolectarse al principio del proceso de recolecci6n de datos. Pueden 
usarse datos gocioculturales Afis especificos para mejorar los esfuerzos 
de recolecci6n de datos biol gicos v econ6micos. Las ontrevistas con 
los pescadores, adems de facilitar e trahajo de otros investigadores, 
tambi6n peden proveer datos econ6micos a largo plazo, tales como datos 
de costo de reparaciones v mantenimiento del arte y de las 
emharcaciones, los cuales no se obtienen durante las encuestas de corto 
plaz, de los de;embarques. 
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APENDICE A
 

INFORMACION BASICA DE LA PESQUERIA ARTESANAL
 

Introducci6n:
 

La siguiente es una lista de la iuformaci6n b~sica que, idealmente,
 
deberia estar a mano, previo al planteamiento de un esquema de
 
recolecci6n de datos. La informaci6n enumerada solamente describe, en
 
t6rminos muy generales, el sistema pesquero y c6mo funciona. Como se
 
indic6 antes, estg basada en las observaciones y experiencias de
 
personas que estgn famflir 47ndas con la pesquerfa y es relativamente
 
f~cil de obtener. Es et tipo de informaci6n que puede obtenerse de
 
materiales escritos y entrevistas a informantes clave; estas t~cnicas se
 
describen en el Capftulo V. Sin embargo, seg~n se procede con la
 
recolecci6n de datos, la exactitud y nivel de especifidad de la
 
inforinaci6n concerniente a los varios elementos enumerados, deberfan y
 
van a aumentar m~s tarde. Por ejemplo, la tolerancia a la salinidad de
 
varias especies se enumera como informaci6n b~sica. La informaci6n en
 
este punto probablemente sea extremadamente general cuando empieza la
 
investigaci6n. La informaci6n bisica puede ser tan general como notar
 
que las especies de inter6s abandonan el estuario despu~s de lluvias
 
fuertes. Investigaci6n adicional, en una fecha posterior, generarg

informaci6n m~s espec~fIca concerniente a la tol.erancia a la salinidad,
 
pero no es esencial couo una parte preliminar de la informaci6n bsica.
 

Debe dejarse claro que gran parte le este tipo de informaci6n puede
 
o debe poder derivarse de una reuni6n general de inspectores de pesca y 
otro personal del Departamento clue est6 familiarizado con la pesqueria. 
La lista de tipos de informaci6n puede revisarse y rellenarse donde sea 
posible. En las greas donde se carece de informaci6n, pueden asignarse 
a inspectores, cinco o diez pequefias partes de informacin para ser 
recolectadas de informantes clave en las comuindades de pesca. Esto 
podrfa continuar hasta que todo el personal relacionado est6 satisfecho 
y tenga tin conocimiento general, no necesariamente detallado, de toda la
 
informaci6n enumerada al principio del proceso de recolecci6n de datos.
 

1. Hbitat
 

Descripci6n fisica de los hibitats ocupados por especies principales. 
Fuentes de producci6n primaria. Tasas de producci6n primaria en 
diferentes habitats y en diferentes
 
6pocas del afio (alta, baja, moderada).
 
Fuentes, cantidades v estacionalidad de la entrada de nutrientes a los
 
ecosistemas costeros.
 
Principales corrientes ocegnicas y de mareas costeras.
 
Amplitud y periodicidad de ]as mareas.
 

2. Recurso
 

Nimero de especies explotadas (aproximadamente).
 
Especies m~is abundantes.
 
Especies de mayor valor.
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Rangos de longitud y peso de las especies explotadas.
 
Nombres clientfficos y comunes de las especies explotadas.
 
Facilidad de una correcta identificaci6n.
 
Tolerancias a la temperatura y salinidad de !as especies principales
 
(aproximadamente).
 
Nichos ecol6gicos ocupados por las especies principales (h~bitos
 
alimenticios, Lipos de reproducei6n, migraciones, etc.).
 
Estaciones de Reproducci6n y localizaci6n de las especies principales.
 
Historia de cambios en la talla y abundancia de las especies
 
principales.
 

3. Captura
 

Insumos (Fijos) 
Identificaci6n de todos los tipos de botes. 
Nfmero (aprox.) de cada tipo, por localidad. 
Eslora, manga, puntal, configuraci6n de superestructura por tipo y 
capacidad de carga. 
Duraci6n de los botes. 
Costo de un nuevo tipo de bote e impuestos de importaci6n. 
Pr~cticas comunes de mejoramiento de las embarcaciones. 

Rango de valores de reventa por tipo de bote. 
Fuentes de fabricaci6n y reparaciones de botes. 
Materiales usados en el casco y sus fuentes. 
Fuentes de entrenamiento para reparaciones y construcci6n. 
Historia de la evoluci6n de los tipos de botes usados. 

C6mo ha cambiado cl nmtero de botes en el pasado reciente. 

Patrones de propiedad-operada por el dueio (duefio-capitgn), duefio 
ausente, propiedad cooperativa. 
Identificaci6n de todos los m6todos de propulsi6n. 
Nfmero de botes usando cada tipo de propulsi6n (aprox.) por localidad. 
Tipos de motores usados--caballos de fuerza, combustible usado y otras 
caracterfsticas. 
Duraci6n de los motores. 
Costo de los nuevos tipos de motores e impuestos de importaci6n. 
Rango de valores de reventa de motores. 
Fuentes de compra de motores. 
Fuentes de repuestos. 
Fuentes de reparaciones. 
Fuentes de entrenamiento para reparaciones. 
Patr6n de propiedad de los motores. 
Combinaciones comunes de bote/motor. 
Nfimeros de cada combinaci6n bote/motor (aprox.). 
Velocidades de la combinaci6n bote/motor. 
Distancia promedio de viaje de cadt combinaci6n. 

Caracteristicas ffsicas de otros medios de propulsi6n (velas, etc.).
 
Duraci6n de los botes usando otros medlos de propulsi6n (velas, etc.).
 
Costos de otros medios de propulsi6n (velas, etc.).
 
Fuente de materiales y reparaciones para otros medios de propulsi6n
 

(velas, etc.). 
Fuente de entrenamiento para reparaci6n y construcci6n.
 
Identificaci6n de todos los tipo- de arte usados. 
Ntimero de cada tipo usado (aprox.) por localidad. 
Caracterfsticas ffsicas de los tipos de arte--longitud, ancho, tamafio de
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la malla, nmero de anzuelos, etc.
 
Duraci6n del tipo de arte.
 
Costo del tipo de 
arte e impuestos de iinportaci6n.
 
Rango del valor de reventa del tipo de arte (si es que existe).
 
Fuentes de Construcci6n y reparaci6n.
 
Materiales usados y sus fuentes e impuestos de 
importaci6n.
 
Fuente de entrenamiento para construcci6n y reparaci6n.
 
Historia de la evoluci6n de los tipos de arte.
 
Patrones de propiedad de los tipos de arte.
 
Usos del tipo de arte entre diferentes grupos de pescadores.

Combinaci6n comfin del 
arte con el tipo de bote y combinaci6n de hote/
 
motor, bote/vela, etc.
 
Nmero (aprox.) de estas combinaciones por localidades.
 
Tipos de arte multiples propiedad de un solo pescador o un solo bote.
 
Uso del seguro para bote, motor, arte, tripulaci6n, otros.
 
Fuentes del seguro.
 
Costo del seguro.
 
Fuentes de cr~dito para el bnte, el motor, el arte.
 
Tasas de interns para seguros a largo plazo.
 
Periodo promedio de devoluci6n.
 
Tarifas de inscripci6n.
 
Tarifas de licencias.
 
Tarifas de asociaci6n (por ejemplo, cooperativa).
 
Existencia de 
impuestos sobre el ingreso, la propiedad, otros.
 
Tarifas de anclaje.
 
Otras tarifas fijas; por ejemplo, costos de contabilidad, tarifas legal
es.
 

4. Proceso
 

Tipos m~s frecuentes de mantenimiento del casco/motor/arte.

Costo promedio (tipico) de mantenimiento por afio del casco/motor/arte.
 
Sincronizaci6n de reparaciones mayores y menores por mes.
 
Qui6n paga por el mantenimiento y las reparaciones.

Qui~n provee la mano de obra para el. mantenimiento y las reparaciones
 
del casco/moto-/arte.
 
N6mero promedio de dTas de pesca perdidos al afio debido 
a mantenimiento, 
Nmipero promedio de dfas de pesca perdidos al afio debido a las 
reparaciones. 
Nfimero promedio dehombres por bote/tipos de arte,
 
ITso de familiarps como tripulaci6n.
 
Fuentes de entrenamiento para pesca y destrezas en navegaci6n.
 
Uso de hielo en varios tipos de botes.
 
Varios tipos de hielo usados.
 
C6mo se determina la cantidad de hiclo 
para un viaje. 
Precio por unidad est5ndar de hielo. 
Historia de los costos del hielo.
 
N14mero de fuentes de hielo.
 
Propiedad de las fuentes de hielo.
 
Capacidad de combustible de varias combinaciones de bote/motor.
 
Fuentes de combustible.
 
Precio por galin.
 
historia de los cambios de precios.
 
Cantidad consumida por viaje promedio.
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Carnadas tfpicas por tipo de arte.
 
Fuentes de carnada.
 
Precios de las diferentes carnadas e historia de los cambios.
 
Costos est~ndar de la comida por viaje promedio.
 
Qui~n provee la comida para cada viaje.
 
Costos adicionales del viaje; por ejemplo, costos de descarga por
 
localidad.
 
Sistemas usados para dividir los costos del viaje, tales como costo de
 
la comida, hielo, combustible, aceite, carnada, etc. entre el duefio, el
 
capitgn y los miembros de la tripulaci6n.
 
Hora del dfa/noche en que se pesca por tipo de arte.
 
Frecuencia de los viajes por tipo de arte en una semana, mes.
 
Duraci6n promedio del viaje por bote/tipo de arte.
 
Diferencias Estacionales.
 
Principales 5reas de pesca.
 
Relac6n entre "I puesto madre y el 5rea de pesca.
 
Areas reservadas por tradici6n para ciertas especies o ciertos tipos de
 
arte.
 
Tiempo y distancias para llegar a los sitios de pesca.
 
Hora en que los pescadores acostumbran llegar al puerto.
 
M6todos especfficos de usar los artes.
 
Varios artes usados en un solo viaje.
 
Artes dirigidos a especies particulares.
 
Diferencias en captura entre tipos de arte (especies - tallas).
 
Competencia por el pescado con las flotas industriales.
 
Oferta de insumos y precios afectados por las compras de la flota
 
industrial.
 
Nfimero (aprox.) de dfas de pesca perdidos por mes o por aio debido al
 
mal tiempo. 
Es esto estacional? 
Historia reciente de las capturas para especies importantes - en 
disminuci6n, en aumento, etc. 

5. Producci6n 

Mtodos de pteparaci6n del pescado. 
N~mero de localidades y compradores primarios Razones por las cuales los
 
pcscadores escogen un comprador primario particular.
 
jTransportan algunos pescadores Ta captura de otros para venderla?
 
Clases comerciales de pescado.
 
Determinantes dc Ia clase comercial.
 
M~todos que los compranores usan para determinar si el pescado es
 
aceptable.
 
Venta de pesnado ci' el mar n a tra persona que no sea el comprador
 
primario.
 
Existercla de especies sub-ntilizadas.
 
Razones parn In sub-ut iizaci6n.
 
Impuesto sobre la capturn-porcentaje de pescido capturado que es en
 
realidad gravado.
 
Existoncia de subsidios para el pescado.
 
Preclos actuales de varias especies/clases.
 
Cambios de precio (aprox.) a travs del tiempo.
 
Cambi s estacionales considerables en los precios.
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Competencia entre la captura artesanal e industrial y/o fauna de
 
acompaaiamiento.
 
Magnitud relativa enure los desembarques industriales y artesanales de
 
las mismas especies.
 
Punto de entrada en el sistema de entrega de las capturas o
 
sub-.productos industriales. 
Diferencias de calidad generales en la captura arteFsanal e industrial. de 
las mismas especies. 
Sistemas usados para dividir los ingresos entre el duefio, el capitgn
duefio, el capstgn y la tripulaci6n. 
Diferencias en los sistemas de puerto madre y combinaci6n bote/arte. 
Pescado usado para pagar al capitgn y a la tripulaci6n y otros costos. 
Ingreso por servicios liferentes a la pesca; por ejemplo, remolque, 
transporte, etc. 
ZLos costos de comida, combustible, hielo, etc., se pagan antes del 
viaje o se deducen de la ganancia posterior? 
jQuign paga las p~rdidas; por ejemplo, arte perdido durante un viaje? 
Pescado retenido de las ventas para que pueda ser ahumado/secado/salado, 
para venderlc m~s tarde, seg6n la estaci6n. 
Especies reservadas para secar o salar. 
jC6mo se usa el pescado que es vendido-- vendido fresc(o, congelado, 
procesado (enlatado, comida), exportado? 
Otros servicios que provee el comprador primario. 
ZSe requlere que en retribuci6n a estos servicios el pescador le venda a 
un comprador particular? 
ZDan los compradores primarios o los transportadores preferencia a la 
captura o al subproducto de la flota industrial? 

6. Otros 

Impresiones le los pescadores acerca de los compradores primarios y de
 
sus mgrgenes Ce ganancia.
 
Impresiones de los pescadores acerca de las razones para las grandes
 
diferencias entre los precios que ellos reciben y los precios a] por
 
menor.
 
Existencia de y servicios llevadcs a cabo por cooperativas u
 
organizaciones de pescadores.
 
Nmero de miembros en la cooperativa (activos, etc.).
 
jQu6 poseen las cooperativas? 
Fuentes de entrenamiento para funcionarios de la cooperativa.
 
Oportunidades alternas de empleo para los pescadores.
 
Barreras fisicas, ciiiturales para ingresar a la pesquerfa.
 
Estacionalidad de la pesca y su relaci6n con las estaciones agricolas.
 
Sistema de leyes pertenecierites a [a pesqueria, como licencias,
 
inscripciones, inspecciones, reportes de viaje, requisitos de seguro,
 
inspecc16n del pescado desembarcado, restricciones de contaminaci6n,
 
estaciones o areas de veda, interacci6n de la flota industrial,
 
restricciones del uso del arte.
 
Nmero de sitios de desembarque, ubicaci6n, agrupaci6n y leJania de los
 
compradores.
 
Construccion y ubicaci6n de muelles.
 
Capacidad de los sitios de desembarque para atender botes m~s grandes,
 
de mayor calado.
 
.Existen suficientes amarras y refugios?
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Servicios de infraestructura de los sitios de desembarque --caminos,
 
comunicaciones, mercados centralizados, transporte p6blico, etc.
 
Impresi6n que tienen los pescadores de su trabajo.
 
Impresi6n que tienen los pescadores de 1o que otros (no pescadores)
 
piensan de su trabajo.
 
Acritudes (generales) entre los grupos de pescadores hacia la adopci6n
 
de diferentes tipos de arte y de botes.
 
Areas tradicionales para pesca por parte de ciertos grupos.
 
Barreras tradicionales que previenen extender los viajes de pesca.
 
Barreras tradicionales que previenen viajes mAs frecuentes.
 
El papel de la familia en la empresa pesquera.
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APENDICE B
 

Reporte Detallado de Ventas
 

FACTURA DE VENTA (1) No.
 
(2) Fecha
 

(3)
 
Nombre de la Compafiia o del Comprador
 

(4) 	Sr.
 

Nombre del Vendedor
 

(5) Hora -	 (6) Lugar de Venta
 

(7) Nombre del Bote
 

(8) Tipo 1 __ Tipo 2 _ Tipo 3 __Canoa _ _Otro
 

(9) Red Agallera Cuerda Lnea do Anzuelos _ Otro
 

(10) N~mero pescando 	 (11) Dfas pescados
 

PESO CLASE/ESPECIES 	 PRECIO VALOR
 

la. Clase
 
(12) 	 (13) Especie I
 

Especie 2
 
Especie 3
 

Otro 

(14) 	 Total (15) (16)
 

2a. Clase
 
Especie 1
 
Especle 2
 

Especle 3
 

Otro 

Total
 

3a. Clase
 
Especie 1
 
Especie 2
 

Especie 3 

Total 

(17) 	 Todas ]as clases (18) 
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Esta versi6n de un recibo de ventas detallado contiene: 

1) El nimero previamente asignado del recibo --todas Ins copias de
 
colores del recibo tienen el mismo numero y el numero de serie
 
dado al comprador primarlo estg registrado en la oficina de
 
pesca;
 

2) La fewha de venta;
 
3) El hombre del pescador o de in compaia;
 
4) El nombre del pescador de mayor rango;
 
5) Hora do salida;
 
6) Lugar de salida;
 
7) Nombre o nimero du inscripci6n del bote;
 
8) Espaciop pira indicar e tipo de bore --los rangos de tamafio
 

podrfan substituirsu;
 
9) El arte aparente usa-do; par ejemplo, IA que ve el registrador; 

10) E1 nAmero de pcrsoias en el bote; 
11) El n5mero Ao dfas del viaje; 
12) Pesos e la.b especies predominantes ident:ificadas en cada clase; 
13) Nombres de Ias especies predominantes identifieadas en cada 

elase;
 
14) El peso total per clase;
 
15) El precio par clase;
 
16) Ul valor (precio por peso) par clase;
 
17) El peso total vendido de In captura.n
 
18) EL valor total vendido de Ia capturn;
 

Segin cA grado de cooperaio n que se espere, se pueden agregar 
detalles ndicionales (par ejemplo, lugar dc pesca) o pueden eliminarse 
otros. 1.os recibos usndos en Costa Rica medfan 10 1/2" pot 5 1/2" y 
eran triplcadow. 
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APENDICE C
 

Combinaci6n de Entrevista Posterior al Viaje
 
y Encuesta de Captura/Esfuerzo
 

I. GENERAL
 

Fecha: Hora: A.M. P.M. 
Lugar de Venta:
 

Comprador Primario:
 

Nombre del Entrevistador: Nombre del Bote:
 

Tipo: Tipo de Propulsion:
 

ZQuign es el dueho del bote?
 

*Cugl es el puerto madre del bote?
 

lQuign es el duefio del motor y del Arte?
 

II. ESFUERZO
 

ZEn qu6 fecha y hora sali6 usted de pesca? Fecha: Hora: AM PM
 

Nimero total. de dfas pescando: _Cu~ntas personas trabajaron en el
 
bote?
 

!Qu6 tipos de arte us6? A B
 

En el primer dfa de pesca, Zd6nde pesc6 con el arte A? (sea tan especffico
 
como pueda)
 

ZCugntas horas? _ Cu~ndo? de hasta
 
ZD6nd" con B? _ Cu5ntas horas? de
 

hasta
 

Dfa 2:
 

ZD6nde con A? _Cugntas horas? de
 

hasta
 

ID6nde con B? _Cugntas horas? de 
hasta 

Dia 3: 

0D6nde con A? _Cugntas horas? de 

hasta 

LD6nde con B? _ _ Cuntas horas? de 

hasta 



--------------

------------- 
--------

------------
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Difa 4:
 
de
horas?___
D6nde con A? __Cuantas
4DO'de cn A?-------hasta
 

de --------------horas? 

con B? _Cucfntas 	 hasta_
0D6nde 


Dia 5:
 
de
 

Cuafntas horas?___-
 hasta_
D6nde con A? 


de 
ICugntas horas? -- hasta 

con B?
;,D6nde 


Si se us6 una red agallera:
 
___________En el fondo?_______
 

~,E
lC~moselaus? 	 -Anclada?
LEn la superficie?
LC6mo se us6? 	
-


LA la deriva? 


de la malla estirada?
el tamafio
jCu~l es 


Qu6 altitud tiene?___________
 
LQug longitud tiene? 


LQu6 tipo de 
hilo?
 

Si se us
6 cuerda de mano:
 

cuerdas 

_ N6mero de 


Nimero de anzuelos por cuerda 


el tamaio del anzuelo? ---------

LCu l es 


-

carnada usada 
Tipo de 


6 linea de anzuelos:
Si se us


Longitud total de las 
lineas de anzuelos
 

Cugntas lineas? 


Tipo de carnada_
-
N6mero total de anzuelos usados 


Media agua?
 

LC6mo fue (fueron) 
usada (s)? 	Superficie? 


Fondo?
 

Otro tipo de arte:
 

Red de barrera: Tamafio:
 

Tamao:
de playa:
Chinchorro 


f~sicas:
 
Otro: 
_Dimensiones 




---------

------

________ 

--

------ __ 

_ _ 
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III. CAPTURA Y GANANCIA 

Venta al Comprador Primario
 
Especies de la 
 Peso
Clase Comercial Precio
(kg. o ibs) Valor
 

Rechazada y

no vendida
 

(kg. o ibs)
 

Primera Clase
 
Especie 1 (Nombre)

Especie 2 (Nombre)

Especie 3 (Nombre) -

Total de la clase
 

Segunda
 

Especie I (Nombre) 

__s
Especie 2 (Nombre) 


Especie 3 (Nombre) 
_
 

Total de Case
la clase
 

Tercera
 

Especle 1. (Nombre)

Especie 2 (Nombre)
 
Especie 3 (Nombre) 
 __----__
 -
Total. de In clase 
 -


Otra
 
Especie I (Nombre)

Especie 2 (Nombre)

Especie 3 (Nombre) 

Total de ]a clase ----____
 

P'eso total vendido (todas las clases)
 

Valor de la venta total as_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Estu 
 sted 
vendiedo 
 captura 
de otra persona? 
 CuSnto 
de esto 
es
 
Peso 


Valor
 

Valor de Otra Capturn
 
1. ZVendi6 usted .ilguna porci6n de
(Si no, pase a No. 2; 

]a captura antes de venir aquf?
si la respuesta es 
sf responda 
las sguiee
p r e g u n t a s .) 
 , - -___
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Especie 
o cla 	 ; Peso ; Precio 
Especie o clase ; Peso ; Precio
 
Especie o clase ; Peso ; Precio
 

jGCunto dinero obtuvo de esa venta?
 

!A 	qui6n lo vendi6?
 

2. 	 LVende o vendi6 alguna vez cualquier producto marino adem~s de 
pescado fresco ? 
(Si no, pase a No. 3; si la respuesta es s:, formule las siguientes 
preguntas.):
 

ZPescado seco o ahumado?
 

iQu6 	clase o especie? W; ;
Peso? 


Valor total
 

ZQu6 otros productos marinos (por ejemplo, tortugas, almejas, langosta,
 
etc.)?
 

ZClase o tipo? _; 
 Peso?
 

jValor?
 

3. 	ICul es la cantidad total de pescado de este viaje no vendida?
 

4. 	ZQuW piensa hater con estos productos marinos?
 

(i) Secarlos o ahumarlos para venderlos despu6s Peso 
Especie o clase Peso 
Especie o clase Peso 
Especie o clase Peso 

(ii) 	 Ilos vender5 hoy, ms tarde ? 
Especip o clase Peso 
Especie o clase 	 Peso 

(ii) 	 Se los dai a la tripulaci6n como parte de su pago? 
Clase Peso 

(iv) 	 Se Ins comer5 en su casa? 
Cl ase Peso
 

(v) jLoy botar? 
Clase Peso 

(v) 	 ;hos,upari para pagar otras cosas y otros servicios? 
Qu(i Clase Peso 
Qu6 Clase Peso 

(vii) 	 U'Los reganar? 
Cl ase Peso
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5. jQue otro ingreso recibi6 de este viaje (por ejemplo, carga, 
pasaj eros)? 

jPara qua?
 

LCugnto dinero recibi6 ?
 

6. 1,Cugl es el sistema para dividir la ganancia de este viaje?
 

IV. COSTOS DE ESTE VIAJE
 

Costos Independientes de la Captura
 

jEs el capitgn el duefio del bote?
 

LCugntas personas fueron en el viaje de pesca?
 

jCugles costos son 
costos compartidos?
 

Combustible
 

LQu6 cantidad de combustible se us6 en este viaje ?
 

Precio por gal6n o litro
 

Entonces, el valor total del combustible usado fue
 

De esta cantidad, cugl es la participaci6n del bote?
 

La participaci6n de la tripulaci6n es
 

Otros son responsables por
 

Aceite
 

jQu6 cantidad de aceite 
se us6?
 

Precio por cuarto o por litro
 

Entonces, el. valor total 
del aceite es
 

De esta suma, el bote es responsable por
 

La tripulaci6n por
 

Otros por
 

Hielo
 

jQu6 cantidad de hielo se us6 (compr6)?
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Precio por unidad
 

El valor total del hielo usado fue de
 

De esta cantidad, el bote es responsable por
 

La tripulaci6n por
 

Otros por
 

Comida
 

LCu~l fue el valor de la comida consumida durante el viaje?_
 

LSon los costos de alimentaci6n rnmpartidos? 
 _C6mo? 

Otros Costos
 

IQug otros costos se tuvieron durante este viaje, o para desembarque, o
 
para la venta de la captura?
 

LDesembarcando el pescado? Costo
 

LClasificando el pescado? Costo
 

ZLimpiando el pescado? Costo
 

LOtro? ICugl? Costo
 

!Hay otros costos que usted todavia tiene que pagar? LCugles?
 

ISon algunos de estos costos compartidos? ZC6mo?
 

jEstg alguno de estos costos relacionado con la cantidal o valor de la
 
captura? LC6mo?
 

GCu~l es el sistema para dividir los costos de un viaje en este bote? 

GCugntas veces ha desembarcado pescado en los 5itinios 7 d'as?
 

ZEn los 6itimos 30 dfas?
 

Mantenimiento y Reparaciones
 

LQu6 tipo de mantenimiento o reparaciones fue necesario desde su 6itimo 
viaje?
 

(i) En el. casco (por ejemplo, pintura, calafateo, etc.)
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Cugnto (total) costaron los materiales?
 

LCugnto cost6 la mano de obra?
 

ZQu6 parte de estos costos es pagada por el duefio de los botes?
 

LCugnto es pagado por la tripulaci6n?
 

LPor otros?
 

LQuign suministr6 la mano 
de obra? El duefio?
 

6La tripulaci6n? _Familiares?
 

LCugntos dfas y/o horas tom6 la 
reparaci6n?
 

(ii) Reparaciones en el motor (filtros, buj~as, etc.)
 

ZCugnto (total) costaron los materiales?
 

LCugnto cost6 la mano de obra?
 

LQu6 parte fue pagada por el due o del motor?
 

LCugnto fue pagado por la 
tripulaci6n?
 

LPor Otros?
 

!Qui6n suministr6 la mano de obra? 
 LEl duefio?
 

ZILa tripulaci6n? 
 Familiares?
 

ZCugntos dias y/o horas tom6 la reparaci6n?
 

(iii) Reparaciones en los artes (costura, reemplazo de anzuelos, boyas,
 
etc.)
 

;,Cugnto (total) costaron los materiales?
 

LCu~nto cost6 la mano de obra?
 

jQu6 parte fue pagada por el duefio de los artes?
 

gCugnto fue pagado por 
!a tripulaci6n?
 

jPor otros?
 

4Qui6n suministr6 la mano de obha? 
 LEl dueo?
 

La tripulaci6n? _Familiares?
 

ZCugntos dfas y/o horas tom6 ia reparaci6n?
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(iv) LSe perdieron algunos dfas de pesca desde el 51timno viaje debido a
 
estas reparaciones?
 

(v) jPerdi6 algn equipo durante este viaje?
 

LQu4?
 

jCu91 es el valor actfial?
 

4Cugnto costarA reemplazarlo?
 

LQug proporci6n del costo de reemplazo ser5 aportada por el duefio?
 

LQu6 proporci6n serg pagada por la tripulaci6n?
 

jPor otros?
 

(vi) ZHa comprado equipo nuevo desde el 5itimo viaje?
 

ZCugnto cost6?
 

!Qug cantidad fue pagada por el duefio?
 

LQu6 cantidad fue pagada por la tripulaci6n?
 

-;Por otros?
 

(vii) ZSe daao algfn equipo durante este viaje?
 

LQu6?
 

ICu~nto costarg reempl.azarlo?
 

Materiales Mano de obra
 

ZQui~n lo pagard?
 

LOui6n prov. :5 la maio de obra?
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APENDICE D
 

Entrevistas en las Comunidades
 
Preguntas sobre Costos F!.jos
 

I. Costos de Servicio
 

Qug gastos mensuales o anuales se deben a los siguientes rubros:
 

Derecho de fondeo/atracar Mensual Anual
 

Vigilancia, Guardia Mensual Anual
 

Asociaci6n Mensual Anual
 

Contabilidad Mensual Anual
 

Legal (Seguro) Mensual Anual
 

Ot Mensual Anual
 

Otro Mensual Anual
 

Otro Mensual Anual
 

II Costos de la Tripulaci6n
 

jProvee usted albergue, alimento, cuota para educaci6n, etc., a su
 
tripulaci6n o a sus familiares? jSi su respuesta es positiva, qua?
 

Mensual Anual
 

Mensual 
 Anual
 

Mensual Anual
 

Mensual Anual
 

III. Costos de Inversi6n
 

Casco
 

Tipo: Eslora: Manga:
 

jCuAl es la capacidad de almacenaje maxima (de pescado) que el barco
 
(casco) tiene?
 

jCuntos afios tiene el casco?
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!Cugndo lo compr6?
 

ICugnto le cost6?
 

!Cugl serla su valor si lo vendiera ahora?
 

ICugnto cost6 (el casco) cuando nuevo?
 

SCugnto costaria comprar un casco nuevo igual a 6ste?
 

ICugnto tiempo ms durar5 el casco en las condiciones en que se
 
encuentra?
 

ILe ha hecho algunas mejoras mayores o arreglos al casco en el pasado
 
reciente? (1-2 aHios) LGundo? ZQu?
 

ZGugnto costaron?
 

LObtuvo un pr~stamo para comprar el casco? (Si al respuesta es si,
 
continue): (Si IA respuesta es no pase a motor).
 

IDe cu~nto fue el pr6stamo?
 

jCu~ndo lo recibi6? mes aoo
 

ICugnto recibi6 en realidad?
 

LQuin es el acreedcr? 4Banco? _ Qu banco?
 

IFamiliar? _Amigo?
 

LPrestamista? _Financiador?
 

jOtro?
 

LCunto paga mensualmente por esta deuda? ZInter6s?
 

jPor el pr~stamo?
 

LEst disminuyendo el pago mensuai?
 

LPermanece constante? Lo aumenta?
 

jCu~l es lo tasa de inter6, que paga?
 

LCuntos pagos le quedan por hacer?
 

!Tuvo que poner prendas como garantfa sobre e] pr~stamo?
 

!Qu us6 como prenda? 

Cul es su valor? 
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Motor
 

Cua1 es la marca del motor? __Caballos de fuerza?
 

jQu6 utiliza? IGasolina o diesel?
 

LCugntos afios tiene el motor?
 

LCu~ndo 1o compr6?
 

!Cugnto pag6 por 61?
 

ZCugnto obtendria si lo vendiera ahora?
 

jCu~nto cost6 cuando nuevo?
 

LCugnto costarfa comprar un motor nuevo igual a 6ste hoy en dia?
 

GCugnto tiempo m5s durarg el motor?
 

jHa realivado mejoras de importancia o reparaciones en el motor en el
 
pasado reciente? 
 (1-2 afos) ZCu9ndo?
 

jCu~nto costaron? 

ZObtuvo un pr6stamo para comprar este motor?
 

ZDe cugnto file cL pr6stamo? 

ZCu~ndo lo recibi6? mes 
 ano
 

Cugnto recibi6 en realidad?
 

ZQuin es el acreedor? ;,Banco? banco?_,Qu6 

jFamiliar? _Amigo?
 

ZPrestanr sta? _Financiador? 

ZOtro?
 

ZCu51 es ei pago mensual sobre el pr~stamo? 

Tntcreses Pago principal Total 

;,Se esta reduciendo el, pago m ji IIAumenta?uas ? 

jSe mantiene const-ante? 

iOu6 tasa de interns pagn? -ngo;.Cuinto5 pages faltan? 
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LOfreci6 algo en prenda por al pr~stamo? 

LQug ofreci6? _Qug valor? 

Artes de Pesca 

LQug tipos de 

Tipo de Arte 

arte tiene? 

LQu6 tipo? LCugntos? !Tamafo? 

A 

B 

C 

LQug tan viejo es el arte? 

A B C 

LCugl es su valor actual? 
A B C 

jCu~nto le cost6? 
A B C 

LCu~ndo lo compr6? 
A B C 

LCugnto cost6 cuando nuevo? 

A B C 

ZCugnto costarfa reemplazarlos con artes nuevos del mismo tipo?
 

A B C
 

Cugnto tiempo ins durarin?
 
A B C 

;,Cu~nto fue el pr~stamo para los artes? 
C
A B 

jPor cu5nto fue el pr6stamo? 

A B C
 

LCuindo? ines y afio? 
C
A B 

Cunto recibi6 en realtdad para cada arte? 
CA B 
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!Quign es el acreedor?
 
A B 
 C
 

LCugnto paga en total, mensualmente, por estos pr~stamos?
 

LCu9l es la tasa de intergs?
 

LEstgn disminuvendo los pagos?
 

LAumentando? 
 _Constantes?
 

LCugnto del pr~stamo corresponde a intereses y cugnto a principal?
 

Cugntos pagos mensuales faltan?
 

LDi6 alguna prenda para el pr6stamo?
 

LQu6? Ly cugl fue 
su valor?
 

Otros
 

ZPosee usted otro equipo; por ejemplo, vehiculos, edificios, muelles, o
 
cualquier otro equipo relcionado con la actividad pesquera?
 

ITiene otras deudas cuantiosas?
 

ZPor cugnto? 
 ZA qu6 se deben?
 

IA qui~n le debe?
 

Cugnto paga mensuaimente?
 

jEstgn reduci6ndose los pagos? constantes?
_Son 


ZQu4 tasa de inter6s paga?
 

ZCugntos pagos le faltan por hacer?
 

LOfreci6 alguna prenda por el 
pr6stamo?
 

ZQu6 valor?
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