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GEOGRAFIA FISICA
 

I. I Defrnici6n de ia provincia Costera se constituye en una divisoria 
fisiogr~fica de la Costa entre un ambiente netamente costero 

y un ambiente francamente 
De las tres provincias fisiogrdficas continental. Sin embargo, la cuenca 

del Ecuador (Litoral o Costa, Sierra inferior del rio Guayas estA sometida 
Y Oriente), la Costa es una faja de a la influencia de las mareas, al igual 
ancho variable (20 a 200 kil6metros) que los estuarios de la vertiente 
N de 530 kil6metros de longitud, pacIfica de las Cordilleras Costera y 
ubicada al oeste de las estribaciones de Los Andes. Con el reconocimiento 
de la Cordillera Occidental de Los de este hecho, la zona de influencia 
Andes y al este del Oc6ano PacIfico. marina puede definirse: "cs la vertiente 
Dentro de esta faja se yergue la pacifica de la Cordillera Costera, mfs 
Cordillera Costera conformada por los la zona de influencia de las mareas 
cerros de Onzole, Muisne, Mache, en las planicies subandinas". 
Chindul, Convento-El Carmen, Cuaque, 
Juma, Balzar, Puca, Colonche y Se observar, que con esta definici6n 
Chong6n. se excluyen de la zona de influencia 

marine las porciones medias y altas 
La Cordillera Costera se ubica paralela de las cuencas hidrogrdficas andinas, 
y muy pr6xima a la ilnea de costa y a pesar de que tales porciones estr, 
en una apreciable longitud sus sometidas a la influencia de los vientos 
estribaciones constituyen los marinos como lo est~n las zonas altas 
acantilados 	costeros rocosos. de la vertiente pacifica de la 

Cordillera Costera. 
La conformaci6n de la Cordillera 
Costera es la de un arco que a la Tal discriminaci6n se justilica porque 
altura de Esmeraldas (al norte) y las condiciones climftlcas en las 
Guayaquil (al sur) curva hacla la vertientes occidentales de ambas 
Cordillera.de Los Andes, dejando con cordilleras son diferentes, en general, 
vista directa al mar las cuencas a excepci6n del tramo rio 
hidrogrfficas cuyas cabeceras se Mataje-Pedernales, donde la 
encuentran directamente en Los Andes. clasificaci6n ecol6glca es sim.!ar a la 
Este es el caso de las cuencas de los del centro y sur de los pisos 
rios Mataje, Santiago y Esmeraldas, al subandinos occidentales. 
norte, y de los rios Cafiar, Naranjal, 
Balao, Gala, Slete, Jubones, Santa Rosa 
y Zarumilla al sur. 1.2 Zonificaci6n ecol6gica 

Entre el arco de la Cordillera Costera Entre el rio Mataje y Jama se 
y la Cordillera de Los Andes se encuentra una regi6n di bosque seco, 
desarrolla la gran cuenca del rio con dos anomallas: un pequeflo parche 
Guayas, una subunidad flsiogrfiflca con de bosque hOmedo en las vecindades 
caracteristicas muy peculiares. del rio Mataje y otro de bosque muy 

seco en la desembocadura del rio 
Por sus caracterlsticas, la Cordillera Esmeraldas. 

http:Cordillera.de
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Entre Jama y Bahia de Carfquez se 
desarrolla un bosque muy seco. 

Desde Bahia de Carfquez hasta 
Guayaquil se alternan zonas de monte 
espinoso, matorral desArtico y un 
parche des~rtico en la Puntilla de 
Santa Elena. 

Entre Guayaquil y Tenguel se encuentra 
una zona de bosque seco. 

Desde Tenguel hasta la mitad del 
Archipi6lago de Jambelf se desarrolla 
un monte espinoso. Desde este Gltimo 
punto y hasta Boca de Capones se 
encuentra un matorral des6rtico. 

1.3Zonificaci6n de caudales 

Los caudales especIficos de estiaje 
(CEE)pueden agruparse en tres grandes 
zonas costeras con caracterfsticas 
definidas: 

La Zona A: Rfo Mataje-Pedernales 
abarca cuencas hidrogrficas con CEE 
de mts de 2 litros/segundo/kil6metro 
cuadrado, Ilegando a valores mximos 
de 25 litros/segundo/kil6metro 
cuadrado. 

La Zona B.: Pedernales-Guayaqull, 
abarca cuencas hidrogriflcas con CEE 
de menos de 2 litros/segundo/kil6metro 
cuadrado. 

La Zona C: Guayaqull-Boca de Capones 
abarca cuencas hidrogrificas con CEE 
de 2 a 5 litros/segundo/kil6metro 
cuadrado.
 

Sin tomar en cuenta los aportes 
fluviales-sedimentarlos de los grandes 
rfos esta zonificacl6n permite apreciar 
la escasa influencia del agua dulce en 
la Zona B, con referencia a los 
procesos costeros durante el estlaje. 
En las Zonas A y C, en camblo, los 
procesos estuarinos son permanentes. 

A~n durante la estacl6n Iluviosa, las 
pequehtas cuencas de la Zona B se 
convierten en estuarlos Onlcamente 
cuando las avenidas logran romper la 

barra litoral, estableciendo asT el 
flujo-reflujo de la marea en distanclas 
relativamente cortas tierra adentro 
desde el borde costero. 

1.4 Olas 

INOCAR (1980) ha realizado los 
estudios mfs prolongados de olas frente 
a las costas ectiatorianas. Desde 
Septiembre/1979 a Agosto/1980 se 
midi6 el oleaje frente a Jaramij6 
(Manabl) en aguas someras (13 m, 
MLW). Los resultados pueden resumirse 
asi: 

Perlodos de ola: fluctfan entre 9 v 40 
segundos. Los perfodos m~is largos 
predominan en Junio, Julio y Agosto.
En los meses iestantes predominan 
perfodos de 16 a 17 segundos. 

Altura de ola: entre Junio y 
Septiembre, el 67,9% del tiempo se 
presentan alturas de 0,2 a 0,4 metros. 
En Enero, Febrero y Octubre se 
presentaron las mayores alturas 
significativas, entre 0,18 y 2,33 
metros. En Marzo, Abril, Mayo, 
Noviembre y Diciembre se presentaron 
alturas significativas de 0,12 a 1,27 
metros. 

Direcci6n del mar de fondo: entre 
Enero y Marzo las direcciones 
predominantes fueron de 310 a 350 
grados; de Abril a Diciembre de 240 
a 290 grados. Aparentemente prevalece 
el mer de fondo sobre las ondas 
generadas localmente. 

1.5Corrlentes y mareas 

El Atlas Meteorol6gico del Mar 
Territorial Ecuatoriano (INOCAR, 1977) 
muestra que las corrientes pr6ximas 
a la costa prevalecen hacia el norte 
en El Oro, Guayas y Manabl, y hacla 
el noreste en Esmeraldas. Frente a 
esta provincia se nota una inversl6n 
de la direcc16n durante Febrero y 
Noviembre: las corrientes prevalecen 
hacia el suroeste. 

La velocidad media para las corrientes 



de las provinclas meridionales es del 
crden de 0,26 metros/segurdo. Las 
corrientes de Esmeraldas hacia el 
suroeste son de 0,46 metros/segundo, 
y las dirigidas al noroeste son de 0,41 
metros/segundo. 

La deriva litoral muestra 
comportamientos estacionales similares 
a los de lai corrientes ocenicas. Salvo 
en casos excepcionales, en general la 
deriva litoral se dirige al norte durante 
el estiaje y al sur durante la estaci6n 
Iluviosa. Estas tendencias coinciden con 
procesos acrecionales (transporte litoral 
costa adentro durante el estiaje, con 
perfiles de playa de verano) y 
erosionales (transporte costa afuera 
durante la estaci6n Iluviosa de El 

Nlito, con perfiles de playa de 
invierno). Los procesos acrecionales son 
poco intensos pero mfs duraderos a Io 
largo del afro. Las erosiones son muy 
intensas y, a pesar de su menor 
dure.cl6n, causan serios estragos en las 
playas ya que en esta 6poca se produce 
simult~neamente una elevacl6n del 
nivel del mar (alrededor de 30 
centlmetros) el cual, en casos 
excepclonales (El Niho/1983) ha Ilegado 
a los 55 centtmetros sobre los niveles 
normales. 

El rango de las mareas (semidiurnas) 
en costas abiertas, apenas sobrepasa 
los 3 metros, pero en los estuarios 
(ejempio, Guayaquil) alcanza 4,5 
metros. 
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2. DESCRIPCION ZONIFICADA DE LA COSTA
 

2.1 Rfo Mataje-Las Pefias Es importante iniciar la ordenaci6n y
manejo de recursos de este sector que 

;.,xxxxxxxxx manglares abarca la segunda mayor extensi6n de 
manglares en el pals. 

480 kilPmetros de costa incluldo el 
Archipi~lago de San Lorenzo. Se 
encuentran dep6sitos marinos arenosos, 2.2 Las Peflas-Rfo Verde 
salinos, con restos de conchas, 
conformando cordones litorales .. .. acantilados bajos y terrazas 
parcialmente inundables v playas 
antiguas en un ambiente de neta 32 kil6meros. Afloran areniscas y 
acreciOn. Pequehos deltas se forman conglomerados conchfferos 
en lus desembocaduras de los estuarios. meteorizados, que conforman 
En el Archipi-Iago de San Lorenzo (421 superficies planas a ligeramente 
de los 480 kd16metros de costa), que onduladas poco disectadas y 
ocupa el centro y norte de la faja generalmente cubiertas con pastizales. 
mencionada, los manglares son La costa es de acantilados bajos 
exhuberantes. Costa afuera ocurre una (menores que 10 metros) con 
pesada sedimentaci6n deltaica 
detectable por los bancos de arena que 
se forman varios kil6metros mar 
adentro. 

RI MATAELos salitrales estfin siendo ocupados 
por los camaroneros, al igual que las x 
pampas herbfceas centrales de las islas 
bordeadas por manglares, muchos de SAoZO 
6stos en proceso de formaci6n y/o de X 
maduraci6n. X 

Las playas marinas son de arena fina X 

v de bajo 5ngulo, en contraste con las x 
estuarinas fangosas y de mayor tngulo. 

LAS PEWA 
Las poblaciones costeras crecen en las 
orillas de los estuarios y, 
aparentemente, sin ningOn 
ordenarniento. Es comOn la invasi6n de . 
los lianos fangosos de marea, RIO VERDE 
recientemente formados, con casas 
livianas construidas sobre pilotes de 
mangle. Los bancos de arena y las 
islas de barrera en formacl6n dlficultan 
la naegaci6n costera, mas no la 
estuarin,. 

A-
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eventuales playas embolsadas, 
interrumpida ocasionalmente por valles 
fluviales con sedimentos finos que 
conforman terrazas bajas, 
ocasionalmente inundables, lo cual es 
aprovechado por los camaroneros. Como 
en el sector anterior, los bancos de 
arena se forman a varios kil6metros 
costa afuera. Las playas son de arena 
fina, de bajo 5ngulo y muy amplias, 
o cual da confianza a los pobladores 

costeros para construir sus casas sobre 
ul cord6n litoral v sobre las flechas 
en forrnaci6n, asociadas 6stas a 
pequefas formaciones deltaicas en las 
desembocaduras de los estuarios. 

En las playas vecinas a las pequehas 
salientes rocosas de acantilados con 
plataforma rocosa, se encuentran 
algunas acumulaciones de minerales 
pesados. 

La zona se presta para el desarrollo 
turistico, adem.s del agropecuario. 

2.3 Rio Verde-Tachina 

-- ----- cordones litorales 

31 kil6metros. La costa es 
sensiblemente rectillnea, baja, plana, 
muy poco disectada, inundable, con 
antiguos dep6sitos playeros arenosos, 
salinos, calc'reos, que conforman 
cordones litorales. La faja costera es 
estrecha (menor que I kil6metro) y 
tierra adentro afloran limolitas y 
areniscas blandas, meteorizadas en 
colinas bajas rray disectadas, con 
claros indicius de erosi6n rectillnea en 
paleoacantilados ahora emergidos. 
Pequerbos conos de deyecci6n y 
abanicos aluviales se suman a dep6sitos 
coluviales y deluviales para cubrir la 
piataforma costera al pie de los 
paleoacantilados. Sin embargo, cerca 
de Tachina, en la margen derecha del 
rTo Esmeraldas, predominan los 
dep6sitos fluviales finos eii terrazas 
altas erosionables. Los sedimentos del 
rfo Esmeraldas se depositan costa 
afuera en bancos areno-limosos que 
descubren en bajamar a una apreclable 
distancia de la costa. Parte de estos 
sedimentos se deslizan por el caft6n 

submarino del rio Esmeraldas hacia 
aguas profundas; el resto es 
transportado hacia el noreste. 

Las playas son de bajo ,ngulo y 
sedimentos finos, con rompientes desde 
varios cientos de metros costa afuera. 
Aigunas piscinas camaroneras alternan 
con la tradicional vocaci6n agricola de 
este sector. Deltas incipientes se 
observaa durante la bajamar en las 
desembocaduras de los estuarios. 

La apreciable turbidez del agua 
reprime el desarrollo de balnearios. 
Tierra adentro, en los se-tores 
colinados, la inestabilidad de los 
taludes amenaza la seguridad de las 
obras de infraestructura. 

El Puerto de Esmeraldas, construldo 
en la margen izquierda de la 
desembocadura del r~o Esmeraldas, 
padece los problemas de la continua 
sedimentaci6n aportada por el r~o. El 
dragado de la d~rsena es una operaci6n 
permanente. La formaci6n de bancos 
de arena en la desembocadura ocasiona 
la divisi6n del flujo en varios canales. 
Los banco6 de arena son 
inmediatamente ocupados por la 
poblaci6n de escasos recursos 
econ6micos. Este ambiente erosionable, 
inundable, inestable, exige costosas 
obras de protecci6n costera. 

2.4Esmeraldas-extremo oriental de la 
ensenada de Atacames 

acantilados altos 

20 kil6metros. La costa es de 
acantilados relativamente altos 

RIOVERDE 

TACHINA - -
E5MERALDAS 
BAL/* -

V 
ATACAJES 

* 
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(aproximadamente 50 metros), socavaci6n de la base de los 
inestables, de rocas blandas, acantilados de bajo fingulo a verticales, 
meteorizadas (lutitas, limolitas entre los cuales se desarrollan playas 
arenosas). Los pequeftos valles drenan embolsadas y tambi6n, en las 
directamente al mar con fuertes desembocaduras de los incipientes 
pendientes de sus cauces. En el valles aluviales aterrazados que son 
interior de estas costas se encuentran asientos de las poblaciones, pequefas 
las instalaciones del puerto petrolero lagunas taponadas parcialmente con 
de Balao. barreras inestables. 

El sector est6 despoblado. La Se distinguen dos tipos de terreno 
inestabilidad de los acantilados atenta sobre los acantilados: pianos y 
contr, la seguridad de las ob,-as de colinados. 
infraestructura y consecuentemente, 
contra el desarrollo del sector. Sin Los terrenos pianos muestran una ligera 
embargo, el aspecto paisajlstico puede inclinaci6n hacia el mar y estin 
ser explotado con las debidas variablemente disectados por la erosi6n 
precauCiones. fluvial profunda. Predominan areniscas 

y conglomerados conchlferos. 

2.5 Atacames-SGa Los terrenos colinados son de relieve 
mediano y alto, y disectados con valles 

----------- cordones litorales en V. Predominan las rocas de grano 
fino con intercalaciones de areniscas. 

11 kii6metros. Se caracteriza por 
los cordones litorales ligeramente La zona contiene principalmente 
levantados, acumulados en una antigua pastizales que han suplantado espesos 
ensenada con puntas rocosas. Los bosques matorrales de los cuales 
suelos son arenosos, generalmente quedan escasas extensiones, siendo las 
calcireos, salinos. El terreno es piano, mis impresionantes las que se 
erosionable. Los procesos costeros son desarrollan en los taludes de los 
muy dinfmicos, especialmente en los acantilados de Galera-Quingtie. El 
estuarios de los rio," Stia y Atacames, aspecto pasajistico y ecol6gico de este 
este iltimo obstruldo por una flecha sector de bosques debe ser preservado 
creciente hacia el noreste. a cualquier costo, ya que es un caso 

cnico en el pats. 
Se deberAi evaluar el impacto que la 
creciente actividad camaronera 
ocasiona sobre la calidad del agua para 
los baistas en este sector ya 
tradicionalmente turfstico, y tambi6n 
las consecuencias de la activaci6n 
permanente del flujo estuarino en la 
dinimica costera, con especial atenci6n ATACAMS 
a las flechas de Atacames y Sfia cuyas 
urbanizaciones de residencias 
vacacionales corren inminente peligro 
de ser erosionadas. 

2.6 S6a-San Francisco SAFRANCISCO 

-.--.-.-.-.- acantilados bajos 

50 kll6metros. Son acantilados bajos 
(menores que 20 metros) generalmente 
con plataforma rocosa. Es comf3n la 
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2.7 San Francisco-Caflaveral 

cordones litorales 

Los 50 killmetros de frente costero 

se incrementan a 164 kilmetros de 


longitud total de costas si se incluye 
las islas y costas interiores de los 
estuarios de Muisne y Cojimies (34 y
80stua tros reuispect Civmnes.(4y
80 kil6metros, respectivamente). 
Predominan los dep~sitos estuarinos y
marinos de cordones litorales 
mvantosd e coones itorae s 
levantadlos que conforman terrenos 

pianos en la megaflecha que es ahora 
la Peninsula de Cojimles. 

En el mar predomina Ia sedimenta,;i5n
deltamca, con la formaci6n continua de 
bancos de en a desembocaduraarena l 

del estuario de Cojimfes; algunas 
nuevas islas de barrera son ya notorlas 
en esta desembocadura. La colonizaci6n 
del manglar estabiliza estos bancos. 

La actividad camaronera es creciente 
en las islas interiores y en la Peninsula 
de Cojimles. 

Las poblaciones tienden a establecerse 
al abrigo del oleaje costero. Al igual 
que en el Archipi~lago de San Lorenzo, 
los bancos de arena dificultan la 
navegac16n costera, mas no la
estuarina. 

estuaina.SAN 


Las extensas plan'.aciones de cocoteros 
y los pastizales constituyen un 
interesante aspecto de la franja costera 
de Car'averal. El oleaje rompe muy 
cerca de las estrechas playas. 

2.8 Caflaveral-Pedernales 

.......... acantilados bajos 

------- cordones litorales 

,8 kil6metros. Se encuentran colinas 
bajas que Ilegan hasta la misma playa 
rectlllnea. Entre lab colinas se empoza 
el .agua que finalmente drena hacia el 
rio Vite, un afluente del estuario del 
Cojimfes. Las depresiones topogr~flcas 
son aprovechadas por los camaroneros. 

Cerca de Pedernales las colinas son 
medianamente altas y forman 
acantflados subverticales en cuyas 
bases se forman pequehas cuevas por 
lManglaressocava'i6n del Las rocas sona oleaje. 
areniscosas y microconglomeritlcas,
blandas. Los dep6sitos coluviales entre 

la playa y las colinas son frecuentes. 
Las huellas de pequefios 
paleodeslizamientos son abundantes. Las 

resaca rio Pedernales, 
l eebcdr e ~ eenls 
corrientesla desembocadurade delson notorias en 

en cuyas vecindades se observa una 
barrera litoral que limita un amblente
I nr oeaea eI 

lagunar y que, a pesar de la
 
inestabilidad del ambiente, se est§
poblando con construcciones precarias. 

El sector de Pedernales, con su laguna, 
su punta rocosa y sus acantilados,
ofrece algOn potencial turfstico que
debe ser cuidadosamente planificado 
debido a la inestabilidad de estos 
ambientes. La deficiencia del accesoabets adfcecadlacs 
terrestre es un serio inconveniente para 
el desarrollo. 
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2.9 Sur de Pedernifles-Canoa intenso en este sector; las variaclones 
de la anchura y de la pendiente de la 

--/-// acantilados altos inestables playa son muy notorias en ls dos 
estaclones anuales. Estas variaclones 

83 kil6metros. La costa es de interfieren principalmente en las obras 
acantilados, de alturas variables, de de toma de los laboratorlos de larvas 
bajo 5ngulo. Las colinas tierra adentro de camarones. 
son bajas a medianas, de areniscas 
arcillosas, limolitas y La apreciable deriva litoral afeztara 
microconglomeraios blandos. La el desarrollo del anunciado Proyecto 
inestabilidad de los acantilados es Turlstico Napo, al noroeste de San 
abrumadora. Vicente. 

Las salientes rocosas (Punma Ballena, El rio Chone es un amplio estuario (38 
Alta y Canoa) y sus playas embolsadas kil6metros de costas) que se estrecha 
ofrecen impresionantes palsajes, aunque en su desembocadura por la acrecl6n 
inaccesibles por via terrestre. de la flecha de Bahia de Cartiquez. El 

fuerte transporte litoral desde el sur 
Los valles amplios y planos de los rios forma, ademrs, importantes bancos de 
Jama, Matal y San Juan alojan arena que obstruyen la navegaci6n en 
importantes extensiones de camaroneras la entrada del estuario. Los escasos 
resguardadas por cordones litorales manglares son talados por los 
estabilizados, excepto en las camaroneros en el interior del 
desembocaduras de los estuarios. estuario. 

El monumento restaurado de la linea La pesada sedimentaci6n en el estuario 
equinoccial no tiene acceso terrestre exterior est6 formando un banco de 
estable. arena en el centro del canal, de modo 

que el flujo de media a baja marea 
El desarrollo del sector exige se divide en dos canales cuyas 
cuidadosos estudio_ de estabilizaci6n curvaturas erosionan las mtirgenes del 
de taludes, incluyendo los de los rio en las vecindades de Bahia de 
acantilados de los faros. Cariquez y de San Vicente. Las playas 

interiores de Bahla de Carfquez tienen 
una fuerte inclinaci6n y se observa alli 

2.10 Canoa-San Vicente necesarios pero inciplentes y 
deficientes sistemas de proteccl6n 

---------- cordones litorales costera. 

17 kil6metros. Se han formado 
anchos cordones litorales que separan 
los acantilados antiguos, de la playa. PEDEiN * 

Los valles fluviales que interrumpen 
la secuencia de acantilados tienen 
anchuras mximas de I kil6metro; sus 
rfos aportan gran cantidad de 
tedimentos durante la estac16n Iluviosa 
y en sus desembocaduras se aprecia 
amb'entes deltaicos. En las mfirgenes 
de los rfos se desarrollan terrazas 
planas e islas y lagunas costeras 
bordeadas por barreras litorales que CAN A 
son aprovechadas por los camaronaros. 

El transporte costa afuera-costa . 
_ _ _ _de ia muy SAN _adentro de la arena playa es 

V 
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2.11 	Bahia de Carhquez-Punta 
Charapot6 

-//=/- acantilados altos inestables 

18 kilbmetros. Se encuentran rocas 
blandas: limolitas y areniscas 
arciliosas, en acantilados subvertlcales 
interrumpidos por estrechos valles de 
fuertes pendientes en sus cauces. 

El terreno es de colinas medianas y 
altas muy disectadas. Los acantiladcs, 
muy inestables, producen abundante 
cantidad de sedimentos al mar por la 
socavaci6n del oleaje en el pie de los 
taludes. Los sedimentos son 
transportados por la deriva litoral 
generalmente hacia el norte, desde 
Punta Bellaca hacia Bahia de 
Cartquez, y contribuyen a la formacl6n 
de los bancos de arena y de la flecha 
de Bahla de Carquez. La construccifn 
dei Puerto Pesquero Artesanal y de 
Cabotaje de Punta Bellaca cortarA la 
provisi6n de sedimentos: sern 
necesarios detallados estudios de 
transporte litoral para prevenir la 
erosi6n de Bahla de Cariquez por la 
supresi6n del transporte de talessedimentos. 

Aunque la zona se presta, dcalc~reas, 
paisajfsticamente, para el desarrollo
turfstico, la inestabilidad de los taludes 


turitic, Iainetahildalostaldes 
de los acantilados debe ser tomadamuy n cuntaenplalfiacl~I de 
muy en cuenta en la planficac6n de 

estas actividades, 


2.12 Punta Charapot6-Cra.ita 

- - - - - - - - -- cordones litorales 

15 kil6metros. Se ha desarrollado 
el valle aluvial del rfo Portoviejo que 
actualmente est6 limitado en la costa 
por un cord6n litoral que enclerra un 
ambiente lagunar con escasos 
manglares. 

Las 	 depreslones topogrfflcas son 
aprovechadas por camaroneros y 
salineros. 

Las residencias costaneras de San 
Clemente y de San Jacinto han sufrido 

fuertes impactos erosivos durante El 
Nilo en 1983, y hasta la fecha no se 
observa una recuperaci6n apreciable 
de la playa.
 

Las corrientes de resaca son frecuentes 
en estas costas con playas arenosas de 
mediano talud. 

La zona, por su llanura, se presta para 
el desarrollo poblaclonal, especialmente 
desde Las Gllses hasta Crucita. 

2.13 Cruclta -Manta 

acantilados altos 
cordones lltorales
 

26 kil6metros. Se presenta una 
secuencia de acantilados de medlana 
aeuea de yaplaas e medlana 
a baja altura y playas arenosas bajas, 
excepto en las vecindades de la Punta 
Jaramij6, donde se observa playas de 
gravas provenientes de Ia punta y su 
plataforma rocosa. 
Los acantilados de mediana altura, de 
bajo fngulo, aparecen al sur de Crucita 
en una distancia de 7 kll6metros; lasnuadsacad l~ers a
 
rocas son lutitas tob~ceas, a veces 

blandas y fracturadas, 
propensas a la inestabilldad de taludes 
y, hasta Manta, los acantllados son 
bajos pero subvertlcales, rocosos 
apeo subvertecalescos
(predominantemente areniscas 

conglomertiticas conchtferas) pero
erosionables, alternan con cordones 
lltorales arenosos y sedimentos 
fluviales finos. En ambos casos los 
terrenos son senslblemente pianos, con 
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poca pero profunda disecci6r.. La cuales se desarrollan pequethas playas 
Ilanura del sector favorece el embolsadas. Durante [a estacl6n 
desarrollo poblacional. Iluviosa, los sedimentos de vertientes 

y acantilados son cuantiosos debido a 
Las corrientes de resaca son notorias lo deleznable del terreno que estf 
entre Punta Jaramij6 y Manta. escasamente protegido por la

vegetaci6n de china rldo. 
de Manta,

el puerto pesqueroEn 
construldo en la margen izquiarda del 
rio Manta, se ha acumulado una 2.15RIo de Cana-Puerto Cayo 
apreciable se Kmentaci6n y actualmente 
s6lo es accesible para embarcaciones cordones Iltorales 
menores. El azolvamlento de las 
dfirsenas de aguas profundas tambln 17 kil6metros. Las costas son de 
parece ser muy significativo, a juzgar cordones litorales levantados ahora 
por la presencia de aguas muy turbias, como terrenos pianos o con escaso 
superficiales, durante la estaci6n relieve, d6bilmente disectados y con 
Uluviosa. buen desarroilo de valles aluviales con 

cauces intermitentes. La costa es 
Las protecciones costeras de industrias rectillnea. Las resacas son abundantes 
y residencias particulares son y muy pr6ximas entre sI, en las playas 
rudimentarias, mal cimentadas o de de mediano fingulo, arenosas. 
disebo inapropiado. 

El sector tiene alguna vocacl6n 
agrTcola, aunque el Indice poblacion l 

2.14Manta-Rlo de Cahas es casi nulo. Las pequeflas lagunas 
litorales estin taponadas por las 

-- ,,l acantllados altos inestables reclentes barreras que son rebasadas 
por las mareas y oleaje de slcigia.

40 kil6metros. Los altos 

acantilados de mediano fingulo, El terreno puede ser utilizado en 
inestables, de rocas blandas (arclllitas, actividades mfis productivas que las 
lutitas y pocas areniscas) estfin actuales; por ejemplo, acuicultura. 
ocasionalmente Interrumpidos por 
pequetlos y estrechos valles aluviales 
con fuertes pendientes de sus cauces 
(por causa del fuerte relieve) y, en el 
Cabo San Lorenzo, por un afloramiento 
de rocas volc~nicas (basgiticas) cuyas 
paredes verticales tambi~n sufren los 
efectos de la socavacl6n por el oleaje. MA 
Las pequei'as poblaciones pesqueras que 
se asientan en los valles costeros 
presentan escasas posibilidades de 
crecimiento. El yeso que rellena las it 
fracturas de las rocas sedlmentarlas P.9UJ' (RIoCaS) 

es relatlvamente abundante y de f~cil 
extracci6n; su presencia en las 
fracturas favorece la inestabilidad de 
los acantilado que tienen, en su 
mayorfa, plataforma rocosa pero P.CA 
frecuentemente cublertas con arena 
flna de poco espesor. Los flujos lodosos 
abundan en estas vertientes; algunos 
Ilegan a playas y, si estfn asociados 
con deslizamlentos de macizos rocosos, 
aparentan ser puntas rocosas entre las 
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2.16 Puerto Cayo-La Rinconada 

acantilados altos 

58 kil6metros. La costa es muy 
accidentada, rocosa, de acantilados 
subverticales, altos, en rocas de 
variadas edades y litologfas, incluyendo 
basaltos. Los acantilados estfn 
interrumpidos par pequefios a medianos 
valles aluviales cuyas desembocaduras 
est~n taponadas con cordones litorales 
bajos y pianos. Las estrechas playas 
embolsadas, con arena gruesa, de alto 
gingulo, son frecuentes entre puntas 
rocosas de acantilados con plataformas. 
Los terrenos interiores son colinados, 
de tuerte relieve, muy disectados. 

Las poblaciones costeras se han 
concentrado en los espacios 
relativamente amplios y pianos de los 
cordones litorales de estas costas 
acrecionales de arena fina. La laguna 
litoral de Ayampe es la mayor del 
sector; est5 parcialmenre alimentada 
por el escaso caudal del rfo Ayampe 
y por los ocasionales desbordes del mar 
sabre la delgada barrera litoral. 

La crosionabilidad de los acantllados 
esti favorecida par la estratificaci6n 
(hacia el mar), el fuerte grado de 
fracturaci6n de iamayorta de las 
capas, y la avanzada meteorizac16n de 
las rocas. Los estratos mis d biles son 
ficllmente socavados par las alas, y 
se observa numerosas cuevas al pie de 
los acantilados. 

Puerto Cayo, Machalilla, Puerto L6pez 
y Salango se han convertido en 
importantes puertos pesqueros 
artesanales, aunque sin faclldades 
portuarlas. 

El impresionante paisaje del sector esta 
turfsticamente desaprovechado. La 
explotacl6n del terreno deberA tomar 
muy en cuenta ia inestabilidad de los 
taludes. 

2.17 La Rinconada-Valdivia 

--- - - --- cordones litorales 

acantilados bajos 

27 kil6metros. Predominan los 
cordones litorales en una costa 
rectiltnea interrumpida par una punta 
rocosa alta, vertical y un sector de 
acantllados de medlana altura y de 
roca blanda, inestable. Los cordones 
litorales arenosos, al taponar las 
desembocaduras de los amplios v lles 
aluv!ales relativamete cortos paro con 
abundantes sedimentos aterrazados, 
enclerran en estas desembocaduras 
pequehas lagunas hipersalinas durante 
el estiaje. Tierra adentro y muy cerca 
de la costa, los antiguos acantilados 
muestran a sus pies los co:-ones de 
playas levantadas sobre los cuales se 
asientan: poblaciones, la carretera 
costanera y laboratorios de larvas de 
camarones. 

La vocaci6n agrfcola de la mayorfa de 
los habitantes del sector se vuelca 
hacia IGs f~rtiles y amplios valles. 
Unicamente Valdivia conserva alguna 
tradici6n pesquera artesanal, pero no 
cuenta con facilidades portuarias. 

Las construcciones playeras (Montatfita 
y Manglaralto) ban sido seriamente 
afectadas durante El Niho en 1983. 
Hasta la fecha (1987) no se ha 
observado una recuperacl6n completa 
del antiguo perflil de playa. 

Las corrientes de resaca son frecuentes 
entre Montahita y Valdivia. 
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2.IS Valdtr1a-PaJmar laboratorios de larvas de camarones 
y Ia carretera costanera. La ocupacl6n 

------------ acantilados bajos de las dunas par los laboratorios de 
larvas podrfa cortar la provlsl6n de 

It kii6metros. Resalta el arena hacia la playa, par lo que se 
promontorio rocoso de Ayangue con sus preve un lnzremento de la pendlente 
acantsicdos bajos, irestables, de la playa y de su consigulente 
subverticalaes cnn plataforma, que erosl6n. 
enmarcan pequehas playas embolsadas 
arenosas. La mayor de estas playas se El estuarlo de Pa~mar afin conserva un 
ubica eni una profunda ensenada en pequefno rezago de manglar. El estuario 
cuyas cabeceras un pcquefo valle sirve de conducto para el 
aluvial, taponado con un cord6n litoral, aprovislonamlento de agua de mar 
encierra un z.biente lagunar hacia nuevas camaron3ras construtdas 
hipersalino, La poblacl6n se asienta en un par de kil6metros tierra adentro. 
este cord6n acrecioncnte y en los 
acantilados circundaiites. Uro de los pocos casos conocidos de 

formaci6n de roca de playa se presenta 
El relieve del promontorio varfa entre al norte de Capaes. Esta formac16n de 
10 y 20 metros, con superficies planas roca dura, reciente, no es sufIciente 
y verticnites irregulares. Los escombros para ccntener ia erosl6n de la 
de bloques son frecuentes. A pesar de carretera costera en el raismo sector. 
la subhorizorntalldad de las capas de 
espesores m6tricos de arcillas Los desagues de las camaroneras y de 
alternadas con areniscas los laboratorios de larvas de camar6n 
congicmneraticas conchtferas, la se vierten a los Intermitentes drenajes 
inestabilidad de taludes y de naturales; este flujo llena las 
cimcntaciones pesadas deberS ser desenibocaduras taponadas de io que 
tomada muy en cuenta para la eran ambientes hipersalinos estivales 
planlficacifn del uso del terreno. Los (rfs Vilche, Javita) hasta que el 
laboratorios d;s larvas de camar6n ya cord6n litoral es rota par el desborde 
se han establecldo en los terrenos que y se establece la clrculaci6n 
bordean los acantilados exterlores. pseudoestuarlna. Una vez que el nlvel 

del agua interior es suficlentemente 
bajo (con relacl6n al nivel del mar) el 

2.19 Palmar-13allenita oleaje vuelve a taponar la 
desembocadura y se reestablece el 

cordones litorales ciclo de llenado y vaciado de la laguna 
costera.manglaresxxxxxxxxxxx 
La tendencia a ocupar la ITnea de 

28 kilmetros. La costa es costa con residenclas vacaclonales es
 
curviltnea, con extensas playas muy notoria. La ocupaci6n, creclente,
 
emergidas que encierran paleolagunas ya comienza a organlzarse en nficleos
 
costeras que ,-e formaron entre tramos de desarrollo pero sin servicios
 
:crtos de puntas rocosas blandas con ccmunitarios.
 
plataforma. Aigunos sectores de estas
 
paleolagunas, coincidentes con los
 
actuales drenajes naturales de las vNlVIA)
 
mismas (Pacoa, San Pablo), son
 

AYAWUEaprovechados par los sallneros. En los 

sectores iseramente mfis elevados de PM ;X
 
estos terrenos pianos, incluyendo las 
 /
dunas costeras de San Pablo, se
 
asentan las poblaciones, una gran ,, -,
 

con suffbrica de harina de pescado 

proplo ,,uelle de aguas profundas,
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2.20Bellenta-Puntilla do Santa Elea 

-.- acantilados baJos 

18 kil6metros. Incluyendo la 

Puntilla de Santa Elena, la costa es 

irregular, de acantilados bajos, 

verticales, con materiales playeros 

emergidos. El relieve es muy piano, 
con poca diseccl6n. Las salientes 
rocosas se contintlan mar adentro -n 
varias centenas de metros. Entre estas 
salientes se forman playas embolsadas 
respaldadas par los acantilados y s61o 
en muy pocos casos (ejemplo, Salinas) 
se observa una incipiente postplaya. 
Los acantilados son inestables, a tal 
punto que muchas obras ptblicas y
residencias riberefas de Ballenita y La 
Libertad han sido desmanteladas a los 
pocos arlos de su construcci6n, y en 
muchas otras se observa daitos 
irreparables. Los casos del muro de 
protecci6n de La Libertad y del Hotel 
Samarina deben ser motivo de serios 
estudios costeros. 

El abrigo natural de Santa Rosa es 
aprovechado par las embarcaclones y
astilleros pesquero artesanales, que 
no cuentan con facllidades portuarlas 
adecuaoas. 

La Ilanura del sector favorece el 
desarrollo del mayor polo habitacional 
de la regl6n peninsular, pero la 
planificaci6n del uso de la tierra no 
toma en cuenta las condiclones 
ambientales para los servicios 
comunitarios: corrientes litorales,
vientos predominantes, excavabilldad 
del terreno, nivel y calidad del agua 
subterrfnea, etc. 

2.21 Puntilla de Santa Elena-Punta do 
Anconcito 

-------- cordones litorales 

17 kil6metros. El cord6n lltoral 
de arena gruesa y fuerte pendlente de 
playa bordea lagunas costeras 
levantadas que son aprovechadas por
los salineros. La carretera de 0 unta 
Carnero y las residenclas han sido 
construldas sobre el cord6n litorai. La 

plqya sufre intensos procesos alternados 
de erosl6n y de acreci6n. 

La toma de agua de la mis importante
industria de sal en el pats fue 
destrulda durante El Nifto (1983); la 
nueva toma estA sometida actualmente 
a un proceso acrecionario. 

El Hotel de Punta Carnero, construtdo 
sobre un promontorio rocoso, sufre los 
efectos de la socavac16n del oleaje al 
pie de los acantilados verticales con 
plataforma rocosa: las cuevas formadas 
al nivel del mar comprometen las 
construcciones vecinas al edificio 
principal. 

El drenaje natural proveniente de la 
represa Velasco lbarra ilega a una 
laguna costera taponada con una dfbil 
barrera sobre la cual se ha construtdo 
la carretera al Hotel. Esta obstrucci6n 
ocasiona, durante la estacl6n Iluviosa, 
la inundaci6n de los pozos artesanales 
de sal.con el agua acumulada de las 
Iluvias, perjudicando a los artesanos 
cuyos pozos se alimentan 
corrientemente con el excedente del 
bombeo de ECUASAL. La carretera, 
al actuar como una represa, ha sido 
desbordada par las crecientes: el paso 
al Hotel estf actualmente interrumpido
(1987). 

222Anconclto-Chanduy 

acantilados altos Inestables 

29 kil6metros. Los acantliados de 
Angulo medlo a subvertical, de rocas 

S ,UB.M..ITA 

AW)OWATO 
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blandas, se degradan en bloques, afin 2.23 Chanduy-Playas 
en el cao de Anconcito donde los 
efluentes de los pozos s6pticos lubrican --------- cordones litorales 
los pianos de deslizamiento. Aigunas .... acantilados bajos 
ccr.strucciones ya han desaparecido en 
los acantilados, y el camino de acceso 44 kil6metros. La costa es 
al puerto estS a punto de ser 
interrumpido. La inestabilidad de los rectillnea, excepto por los promontorlos 
taludes se manifiesta tamblin tierra rocosos de Punta de Pledra y los 
adentro en el relieve de collnas aeantilados demedianas a bajas bajo ingulo del oestey entre Punta de Playas. Las costas son bajas, en
M ana ay Chandy, entrePunts terreno piano a ligeramente ondulado,ligeramente ondulados, blandos. poco pero profundamente disectado porla erosionabilidad de los sedimentos de 
Las puntas rocosas de Anconcito y origen marino. Los barrancos 
Chanduy se contin~an hacia el mar con verticales, bajos, Ilmitan los cauces de 
una plataforma cuyas protuberancias los ros cuyas amplias desembocaduras 
sumergidas limitan la libre estn taponadas por barrera litorales 
aproximaci6n hacia la ensenada que que han formado lagunas hipersalinas, 
abriga una importante flota pesquera muchas de las cuales estn ya 
artesanal, pero que no cuenta con ocupadas por camarone-as que han 
facilidades portuarias, desarrollado costosas obras delnfraestructura para la toma de agua 

El pie de los acantilados y de mar. En las playas de alto fingulo 
coluviales son contInuamente socavados y de arena media a gruesa, se acumula 
por el oleaje, produci~ndose la arena ferrTfera que es explotada 
simultaneamente un retroceso de la artesanalmente para la industria del 
ltnea de costa y una aportac16n cemento en Guayaquil. 
continua de sedimentos al mar. Chanduy cuenta con una importante 

Los pequeftos valles aluviales flota pesquera que alimenta las 
intermitentes est~n taponados par f~brcas de harina de pescado; sin 
pequertas barreras litorales que son embargo, no tiene faclildades 
fcilmente desbordadas por las mareas portuarias. Las harineras, de su parte, 
de sicigia o por fuertes avenidas vierten sus efluentes al mar, sin un 
durante la estac16n Iluviosa. Los tratamiento adecuado; sus hornos, 
salinercs se aprovechan de la ademfis, no tienen filtro. A pesar de 
hipersalinidad del ambiente durante el que las harineras est~n alejadas del 
estiaje. El taponamlento en la pueblo, 6ste ha dejado de ser un 
desembocadura de los valles es tambi6n tradicional centro turlstico. 
aprovechado por CEPE (Anc6n) para 
almacenar desperdiclos del campamento Punta de Pledra se ha convertido en 
petrolero, los cuales igualmente un pequeflo centro pesquero artesanaldesbordan al mar con las crecientes. sIn facilidades portuarias. Los bates

descargan la pesca una vez que han 
La f~brica de harina de pescado vierte sido Ilevados a la playa.
 
sus efluentes directamente al mar. Esta
 
acc16n ha eliminado la flora y fauna
 
marina que existfa en la plataforma CHA 0%
 
rocosa de Anconcito. Varios sectores
 
de la fibrica est~n desnivelados por
 
efectos de los deslizamlentos del
 
macizo rocoso.
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2.24 'layas-PosorJa 

cordones litorales 

22 kil6metros. La costa es 
rectllnea, baja, con barrera litoral y 
campos de dunas que limitan la laguna 
litoral semlemergida del rio Arenas y 
sus afluentes. Alrededor de la laguna, 
y de su desembocadura 
permanentemente abierta al mar, se 
han desarrollado delgadas franjas de 
manglares. Los salitrales asociados con 
la laguna esttn ocupados par 
camaroneras que aprovechan el estuario 
para alimentar su piscinas. La barrera 
litoral y sus dunas estdn 
abundantemente pobladas con 
residencias vacacionales frente a una 
playa muy tendida, con arena media 
a fina. El ambiente costero es de neta 
acreci6n, a tal punto que la l1nea de 
costa se aleja contInuamente del 
malec6n de General Villamil y, en Data 
de Posorja, una flecha prolonga la 
desembocadura del estuario (rio 
Arenas) varios cientos de metros 
paralelamente a la costa y en ia 
direcci6n predominnte del transporte 
litoral (al sureste). 

Posorja es un importante centro 
pesquero. Las ffibricas de harina de 
pescado cuentan con muelles proplos, 
algunos de los cuales, con sus 
escolleras, han ocaslonado serios 
problemas de erosi6n en la orilla del 
pueblo. Los muelles de pilotes, en 
cambio, no han alterado 
(sensiblemente) la conflguraci6n de la 
llnea de costa. 

2.25 Posorja-Boca de Capones 

XXXXXXXXX manglares 

En Posorja, y al abrigo del oleaje 
marino, se inicla el inmenso manglar 
del Interior del Golfo de Guayaquil. 
Los manglares se extienden desde 
Guayaquil (al norte) hasta el 
Archipilago de Jambelf (al sur) en dos 
sistemas estuarinos: el del Estero 
Salado y el del rio Guayas. Ambos 
sistemas est~n interconectadus par 
canales entre Islas de manglares al 

norte de la Isla Pund y se unen al sur 
de esta gran isla, en pleno Golfo de 
Guayaquil. 

El Estero S&lado, principal via de 
acceso marltimo a Guayaquil, sufre los 
efectos de la sedimentacl6n en bancos 
de arena en el cauce, cerca de Posorja 
y tambl6n los de ia erosi6n (de sus 
orillas) debido a la accl6n combinada 
de la tala de manglares para la 
construcc6n de camaroneras y del 
oleaje de los buques de alto calado. 
Los sedimentos erosionados y los que 
aporta el rio Guayas a trav6s del 
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Canal de Cascajal (al norte de la Isla Las barreras litorales arenosas son 
Punf), son los causantes de la aprovechadas en el Archipilago de 
formaci6n de los bancos de arena en Jambelf para el desarrollo turtstico. 
el canal de acceso a Puerto Marltimo. 

Los importantes cauces afluentes del 
rio Guayas que drenan la vertiente 

La sedimentacl6n en el cauce del rfo occidental de Los Andes acumulan, en 
Guayas es explicable por su propla y sus desembocaduras, formaclones 
gran capacidad de acarreo de deltalcas que descubren en bajamar. 
sedimentos en un cauce muy ancho y Estas acumulaciones limitan la 
de poca profundidad relativa. navegaci6n hacia las poblaciones 

fluviales de la margen izquierda del 
rio Guayas. 

Las orillas de los manglares son 
fangosas en el golfo interior, pero Los salttrales de los manglares no son 
arenosas en el golfo intermedio y los Oinicos lugares que han sido 
exterior, sectores en los cuales el ocupados por las camaroneras: terrenos 
oleaje y las corrientes de marea son con vocaci6n agricola, pianos y
causantes de la formaci6n de bancos ligeramente colinados, tambln son 
de arena que luego acrecionan las islas acondicionados para esta industria. 
en forma de playas tendidas, flechas 
recurvadas y barreras litorales que, a El total de costas abiertas e interiores 
su vez, encierran los calmados en el Golfo de Guayaquil, Estero 
ambientes lagunares y canales Salado, rio Guayas y Archipilago de 
interiores cuyas orillas son propicias Jambelf Ilega a 1.545 kil6metros, su 
para el desarrollo de manglares. distribucl6n consta en ia Tabla No. 1. 

TABLA 1. Distribucl6n de costas en el Golfo de Guayaquil 

Costas abiertas del Golfo de Guayaquil: 
Estero Salado (canal de navegaci6n) 126 
Canal de Cascajal 63 
Rio Guayas (canal de navegaci6n) 117 
Canal de Jambeli, costa Punfi 40 
Canal de Jambeli, costa Balao 75 
Archipl61ago de Jambeli 47 
Isla Puns (excepto Canales de 

Jambeli y Cascajal) 51 519 

Costas interiores del Golfo de Guayaquil: 
Estero Salado 

(excluyendo canal de navegaci6n) 517 
Rio Guayas 

(excluyendo canal de navegac16n) 155 
Isla Pun6 95 
Archipilago de Jambeli 259 1.026 

Total de costas en el Golfo de Guayaqul 1.545 

ELABORACION: l-Idctor Ay6n 
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2.26 Resumen general de costas 

En la Tabla No. 2 se presenta la tambi~n par provincias. Finalmente, 
distribuci6n 	de las costas abiertas e Ia Figura No. I resume en un s6lo 
interlores par provincia y, en la Tabla gr~fico la clasificaci6n de las costas 
No. 3 el detalle estimado de las continentales del pals. 
costas en el Golfo de Guayaquil, 

TABLA 2. Distribuci6n de costas par provinclas 

Costas Costas 
ablertas interiores Total 

Provincia (kin) (kin) (kin) 

Esmeraidas 234 479 713 
Manabi 307 98 405 
Guayas 638 767 1.405 
El Oro 77 259 336 

Total 1.256 1.603 2.859 

ELABORACION: Hector Ay6n 

TABLA 3. 	 Desglose estimado de las costas del Golfo, por 
provincias 

Costas ablertas de la Provincla del Guayas: 
Canal principal del Estero Salado 126 
Canal de Cascajal (excepto Pun6) 23 
Rio Guayas 117 
Pertmetro de Pun5 131 
Costa del Canal de Jambelf hasta 

rio Siete 	 45 442 

Costas Interiores de la Provincia del Guayas: 
Sistema del Estero Salado 517 
Rio Guayas 155 
Isla Punfi 	 95 767 

Costas de Ia Provincia de El Oro: 
Canal de Jambelf desde rio Slete 30 
ArchipIldago de Jambell (costas abiertas) 47 
Archipilago de Jambeli (costas Interiores) 259 336 

Total de coeas del golfo, par provincias 1.545 

ELABORACION: Hictor Av6n 
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3CONCLUSIONES
 

3.1 Aspectos generales Ejemplos de estos factores son el 
crecimiento poblaclonal y los incentivosEn el Ecuador existe una gran mlgracionales. Ambos factores estin

diversidad de amblentes costeros relacionados con la distribuci6n deocupados por una muy baja densidad recursos hfdrlcos y contaminacl6n
poblacional. Este Oltimo factor estd amblental, temas estos que caen bajo
relacionado con las deficlencias de las el control 
del Manejo de Recursos
 
regulaciones para construcciones 
 Costeros. 
costeras.
 

Los grandes rasgos costeros son 3.2 Problemas espectficos

relativamente inalterables y representan
 
ya sea una oportunidad 
o un a) Las bricas de harlna de pescado

impedimento en la planificac16n del uso

de tierras, tal es el caso de 
 Contaminan el aire y el agua. No

promontorios rocosos, barreras disponen 
 de filtros en los hornos y
emergidas, playas rocosas. botan los efluentes directamente alRecIprocamente, los pequeftos rasgos mar, los malos olores se slenten apueden ser modificados, dentro de los varios kil6metros de las fuentes de
i1mites de la tecnologla, para alcanzar ,-.ontamlnaci6n, tanto en el aire como
los objetivos de la planificacl6n, en el mar. Las ffbricas ubicadas en
construcci6n de espigones y dragado. Anconcito sufren ademris los problemas
En cualquier caso se debe considerar de la inestabilidad de taludes de los
el impacto potenclal en el amblente acantilados en los cuales estin
natural, de otro modo la actividad construldas, corriendo un serio peligro
puede resultar inftll o las propias instalaciones. 
contraproducente. 

Las ffbricas de harina de pescado son,Los parmetros bisicos de conocimiento hasta el momento, los mayores
para La planlficaci6n del desarrollo son factores de contaminac16n directa del
acci6n de oleaje, transporte de ambiente marino. Otras industrias
sedimentos, reacciones de las localizadas en el Interior de losestructuras a las fuerzas y condicbones estuarios y costerosrfos (San Carlos,
fisicas del amblente costero. por ejemplo) desechan sus desperdiclos 

Existen factores que deben directamente a los sistemas fluviales. 
jerarquizarse para efectos de la No existe un programa de estudlos para
planiflcaci6n cuando se evalfan las la detecci6n de la contaminaci6n por
alternativas o se anallzan conflictos pestlcidas, los esfuerzos espor~dlcos
como parte de un plan maestro. Estos para evaluar la contamlr,aci6n por
factores de lntenslficacl6n debc.n ser desperdlcios industriales (metales
identificados y su impacto debe ser pesados) se diluyen en las cabecerasdefinido en el contexto de situaclones del Estero Salado y en el rio Guayas
especificas. frente a Cuayaqull. 

S="= , f7 ... ". : '.
d J...J Ld. V":,.
 



24 

b) 	 Eliminaci6n de desechos 

La ubicaci6n de basureros de las 
poblaciones costeras crea problemas 
de salubridad. 

Los 	 sitios usuales se ubican en zonas 
planas, cercanas a los poblados, 
expuestos completamente al anibiente 
a~reo. 

El sistema de recolecci6n est6 
organizado Onicamente en '-i 
Municipios; en las parroquias son los 
propios habitantes quienes depositan 
la basura en el lugar escogido por los 
residentes. 

No existe un criterio t~cnico para la 
selecci6n del lugar. Peor atin, ni 
siquiera en los municipios se trata la 
basura despu(s de la deposici6n aunque 
en los alrededores del pueblo existan 
regiones colinadas cuyos valles puedan 
ser escogidos para este prop6sito. 

c) 	 La ocupacl6n de las lagunas
costeras 


La industria camaronera ha 
ocupado 5reas antiguas improductivas 
para transformarlas en treas 
productivas. Inicialmente se ocup6 los 
salitrales de los manglares, con el 
perjuicio de estos C-ltimos por efectos 
de la tala indiscriminada. 
Paulatinamente se ocup6 tierras 
agrfcolas a pesar de la expresa
prohibici6n de la ley que establece que
las camaroneras deberin ocupar 
terrenos no aptos para la agricultura. 
En los Gltimos aflos se ha manifestado 
una tendencia a ocupar las lagunas 
costeras, tal es el caso del sector 
Engunga-Chanduy, San Pabio, Rio 
Arena, Acumbe. 

Un grave error que se comete en este 
Oltimo tipo de ocupacl6n es el de no 
respetar el drenaje natural de las 
cuencas hidrogr~ficas, de tal modo que 
una avenida imprevista puede ocasionar 
daflos irreparables en los muros de las 
piscinas. El ejemplo patA.tico referente 
a este caso ha ccurrido en San Pablo,
durante El Nifto en 1983, donde 
aproximadamente 50 hectfireas de 

piscinas fueron arrasadas por el rio 
Grande, despu~s de que 6ste desbord6 
la carretera costera Ballenita-San 
Pablo. 

Si bien es cierto que un fen6meno con 
la Intensidad de 1983 es algo
improbable que vuelva a ocurrir en los 
pr6ximos 50 atos, es recomendable 
tomar las debidas precauciones 
(encauzamiento de los rfos) en las 
cuencas con algOn potencial 
hldrol6gico. 

d) 	 Puertos 

Los sitios adecuados para 
industrias pesadas requieren facilidades
portuarias de aguas profundas y 
accesos terrestres. La segunda
condici6n (accesos) es muy restringida 
para los casos en que los acantilados 
y/o 	remanentes de la Cordillera 
Costera bordean inmediatamente la 
costa. Este es el caso del planificado 
puerto pesquero artesanal de Bahia deCarfiquez en Punta Bellaca. El proyecto
de Anconcito sufre igual restriccl6n. 

e) 	 Desarrollo urbano vs habitat 
silvestres 

La demanda por las urbanizaciones 
se incrementa con el crecimiento 
poblacional. Las zonas costeras y
estuarinas silvestres constituyen sitios 
atractivos para los establecimientos 
industriales, comerciales y
urbanizaciones; en contraste, la 
octpaci6n del sitio ocasiona daflos 
irreparables en el ambiente. 

La ocupac16n indiscriminada de las 
lagunas costeras con piscinas 
camaroneras es un caso reciente de 
este tipo de confllcto. 

La destrucc16n de manglares es un caso 
corrlente en los estuarios, ya sea para 
la construcci6n de piscinas camaroneras 
como para incrementar las 6reas 
urbanizadas (caso Guayaquil). 

f) 	 Influenclas meteorol6gicas 

El clima ejerce influencias ciclicas 
en el desarrollo costero. Tales 
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influencias estfin fuera del control con base en los siguientes criterios: 
humano. Sin embargo, la modiflcaci6n 
de condiciones marinas adversas puede - Buena permeabilidad de las 
ser modificada con la construcci6n de formaclones geol6glcas;
escolleras, como la medida mfs viable. - Posible existencla de la napa 

Dentro de los sistemas estuarinos, el acuifera; 
encauzamlento de los cursos de agua - Situaci6n en una zona de gran
puede resultar en una solucl6n a los dfficlt hTdrico; y,

problemas de eros16n, inundac16n o - Escasez de recursos en aguas de
 
sedimentos indeseables. superfcie.
 

El mal entendimiento de las influenclas Estas zonas se encuentran en: 
cllm~ticas origina falsos conceptos y
formas de aplicaci6n de los criterios - Aluviales del rio Esmeraldas y su 
de disefio para obras hidr~ulicas y afluente el rfo Teaone. 
viales en la planicie costera. Como 
prevalece la aridez del clima en la - Rfos Atacames, S(a y TonchigUe.
regi6n suroccidental de la costa, - Valle iferior del rio Jipijapa
usualmente se subdimenslonan las obras (Puerto Cayo).

las cuales luego f'inclonan a niveles
 
crtticos durante la estaci6n invernal. - Rfos 016n, Manglaralto, Valdivia,
 

Atravesado (Grande) y Javita.g) Explotaci6n de aguas subterrneas - Ros Zapotal, Tugaduaja, Viga, 

Las zonas denominadas prioritarias Sujuiha, Engabao, Acumbe y Arena. 
para la investigaci6n y explotac16n de - Todos los valles desde laura hasta 
aguas subterrineas han sido localizadas Zarumilla. 
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'RECOMENDACIONES
 

4.1 	 Recomendaciones generales condiciones litorales actuales, de modo 
que las generaciones futuras puedan

a) El desconocimiento de los procesos disponer de argumentos adecuados para
litorales en todos los niveles de el manejo de los recursos heredados. 

decisi6n, contrasta con la sabidurfa de 
los nativos respecto al uso de la costa. c) El levantamiento secular de la 

corteza continental, debido a su 
El te'.nicismo permite al usuario comfn interacci6n con la placa ocednica, 
tentar a la naturaleza y arriesgar un induce a pensar en una generalizada 
poco m~s que los abortgenes, pero el retirada del mar. Aunque eta escala 
exceso de confianza inducido por la de tirtmpo no es compatible con ta de 
presenc.a de una obra ingenieril se una sola generaci6n humana, las 
convierte frecuentemente en una causa consecuencias de una lenta regresi6n
de desastres. marina podrIan ser traszornadas 

ripidamente por las grandes obras 
Un programa de educaci6n costera locales de infraestructura que afectan 
deber6 incluir no 36lo la adquislci6n al amblente costero a nivel regional.
de conocimientos cientfficos de alto Tal es el caso de las represas y de los 
nivel, sino tambifn la recopllacl6n de grandes puertos, todos ellos retenedores 
experiencias dictadas por el buen de los sedimentos, los cuales, en 
sentido y que se reflejan en las procesos normales, acrecientan las 
precauciones que toman playas, cordones litorales e islas de 
tradicionalmente los abortgenes barreras pero que, al ser atajados e 
costeros para la construccin de sus impedidos de continuar con su 
habitaciones y para las diferentes tendencla constructiva, fuerzan la 
modalidades de utilizaci6n de los 	 erosi6n de las costas. 
recursos costeros. 

Es necesario iniciar los estudlos para
b) Los procesos litorales son evaluar las consecuencias en el 

estacionalmente ciclicos. Los ambiente costero, de las represas en 
gobiernos de la Curriente de Humboldt proyecto o en construcci6n, en los rfos 
y del Fen6meno de El Niflo se alternan Daule, Babahoyo, Jubones, Puyango,
sucesivamente para la generacl6n de Chone, Portoviejo, etc., y de las obras 
procesos de sedlmentaci6n y eros16n, 	 marltimas actuales o en proyecto: 
siendo muy lentos y poco intensos los Esmeraldas, Manta, Salines, Punta 
primeros, aunque, aparentemente, mfis Bellaca, etc. 
persistentes que los segundos, los 
cuales resultan ser frecuentemente d) La creciente ocupac16n costera por
catastr6ficos. la industria camaronera ocurre en 

las formas de construcciones de 
Las magnitudes de estos procesos no piscinas y laboratorios de larvas. 
son mensurables por falta de registros Evidentemente, los conflictos se 
hist6ricos conflables. Sin embargo, visualizan de inmediato: estin 
estaremos slempre a tlempo de Iniciar afectauos los recursos turisticos, varias 
un muestreo sistemftico de las actividades extractivas tradicionales 
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y, generalmente, la calidad del agua 
y los procesos sedimentarios. Como en 
los casos enunciados anteriormente, no 
hay estudlos tendlentes a minlmizar 
los conflictos respecto al uso de la 
tlerra y del agua. Citamos como 
ejemplo las transformaclones en ia 
calidad de agua que se estfin originando 
en Palmar, un balneario tradicional, 
al cual Ilegan ya no s6lo las aguas 
contaminadas de Monteverde, sino 
tambi~n los efluentes de las 
camaroneras construtdas reclentemente 
en las vecindades de los rtos Palmar 
y Javita. El cambio de la calidad de 
agua produce variaciones imperceptlbles 
pero trascendentales en los procesos 
costeos. 

e) En la costa ecuatoriana predomlnan 
las rocas sedimentarlas, 

meteorizadas, muy blandas, 
fracturadas, eroslonables. DeberA 
evitarse el uso directo de los bordes 
de los acantllados y sus taludes para 
cualquier prop6slto. 

f) El uso del agua subterr~nea est 
limitado al consumo dom.stlco. 

A~n en este caso las condlciones de 
explotacl6n son precarias y, 
frecuentemente, :nsalubres. 

Los planes de explotaci6n de estos 
recursos, a nivel de poblaciones 
costeras, no deben ser elaborados con 
estdndares extranjeros. Se recordard 
siempre que los niveles de vida, 
costumbres y necesidades de nuestros 
pobladores costeros son diferentes (en 
general menos exigentes) que en los 
palses industrlalizados, y sin embargo 
los padecimientos por la falta o 
escasez del agua dulce es creciente 
en ia costa, especlalmente en los 
lugares con alglin potencial turlstico. 

g) El cabotaje es incipiente en toda 
la costa ecuatoriana. A pesar de 

las condiciones benignas de nuestro 
mar, el cual podrTa ser utillzado como 
una vfa de transporte barato, se insiste 
en el uso exclusivo de carreteras cuyo 
mantenlmlento no es s6lo costoso sino 
esporfdico. Lcs camaroneros han 
resuelto parcialmente su problema de 
transporte usando vfas aereas, pero 

este sistema, 16gicamente, no es 
popular. Existen muchos lugares con 
protecci6n natural y que, con muy 
pocas adecuaciones, se convertirtan en 
seguros puertos de cabotaje. 

h) La navegac16n costera tiene 
dificultades en sectores de fuerte 

sedlmentaci6n: el norte y sur de 
Esmeraldas, el sur del Guayas y todas 
las costas de El Oro. La explotac16n 
de los recursos costeros exige una 
adecuada sefializac|6n para la 
navegac16n segura. Por otro lado, no 
se deberfa descartar la posibllldad de 
utillizar las islas de barrera en 
formaci6n como asientos de piscinas 
para acuicultura. Serd necesario 
incrementar ireas, alcances y objetivos
de los estudios costeros para qxpandir 
el potencial de los recursos existentes. 

1) Muy poca atenci6n se ha prestado 
al estudio de los ro,,ursos 

minerales costeros. Estlmaclones. 
antiguas establecen cifras del orden 
de 100 mlllones de toneladas de 
magnetita en las playas del Ecuador, 
cantidad suficiente para instalar una 
industrla siderirgica. No se conoce los 
Oltlmos pasos tendlentes a confirmar 
o desvirtuar esta cifra. Se tomard en 
cuenta que la explotac16n de arenas 
fWrricas producen profundas 
alteraciones en las playas y zonas 
adyacentes. 

J) Otros recursos minerales costeros 
no evaluados an conslsten en: 

yeso, cuarzo, sales de potasio y 
magnesio, etc. Ser& interesante 
verificar sf nuestras reservas superan 
o no los requerimientos del pats, ya 
que todos ellos se importan, con el 
consiguiente egreso de divisas. 

k) Existe una tendencla,
especlalmente en Esmeraldas, 

Manabl y algunas zonas del Guayas a 
c(-upar areas con vocaci6n agrTcola 
pura nuevas piscinas camaroneras. No 
se ha conslderado, sin embargo, el 
rlesgo de la contaminaci6n de los 
terrenos veclnos por intrusiones salinas, 
ya sean 6stas superficlales o 
subterr~neas. Se deberf dedicar un 
poco de esfuerzo para estudlar, 
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prevenir y/o regular esta tendencia. 	 inconveniente [a perecibilidad de los 
materiales, la misma que es 
cornpensada con el bajo costo de Astos. 

4.2 	 Recomendaciones pars Las recomendaciones que exponemos

construcciones costeras a continuaci6n se aplican 
 tanto a las 

costas arenosas como a los acantilados. 
Esta exposicl6n se refiere a
 

recomendaciones generales para reducir a) Requerimientos profesionales

los dabos en las construcciones
 
coteras y para minimizar las tensiones El dlsefto y construcci6n de
 
ambientales causadas por el hombre 	 estructuras expuestas al mar exigen 
en el sistema costero. 	 experiencia profesional en varias y 

complejas especializaciones. Hay queUn buen porcentaje de la lInea de recordar que las cimentaciones
 
costa ecuatoriana consiste en playas expuestas al oleaje estfn sometidas a
 
arenosas que son muy atractlvas para muy fuertes cargas dinfmicas y que

la ubicaci6n de residencias las corrientes pueden socavar muy por

vacacionales. Los acantilados ejercen debajo del nivel del agua. La
 
una influencia paisajIstica afIn mayor. posibilidad de amplificaclones

Como consecuencia, el desarrollo arm6nicas debe ser tomada muy en
 
habitacional en las costas ha 
 tenido cuenta.
 
un rfpido incremento en los fltimos
 
ahios, aunque se ha prestado muy poca Cada perfil de playa es Gnico, y un
 
atenci6n a los riesgos naturales error en el anglisis del diseo puede

latentes provenientes de la erosi6n de causar p~rdidas considerables por

la l1nea de costa. sobredimensionamiento (exageraci6n de
 

costos) o por subdlmenstonamiento (enPor principio, toda construcci6n costera casos extremos, colapso de la 
debe cumplir requisitos de seguridad estructura). El exceso de transporte
de las estructuras y tambi~n la litoral y, en la mayorfa de los casos,
conservaci6n del 	 ambiente. la erosi6n por las corrientes litorales, 

ademis del incremento estacional delUn hecho muy usual en el pals es la 	 nivel del mar, se suman al oleaje como 
invasi6n de Ilanos de niarea fangosos 	 las causas mis comunes de la 
por gente de escasos recursos. El tipo inutilizaci6n de las obras costeras. 
de construcciones en este caso es el 
mis adecuado para ese medio: ha 	 Las construcciones en acantilados 
pasado ya el examen milenario de la exigen el estudlo combinado de las 
tradicl6n aborigen, utilizando clfisicas consideraclones sobre la 
materiales locales y armonlosos con estabilidad de taludes en macizos 
el ambiente salino. La liviandad y la rocosos y de las cargas ciclicas 
flexibilidad de estos materiales provenientes del oleaje, de los camblos 
permiten adaptaciones sorprendentes del nivel del mar y de los efectos de 
de las estructuras a las deformacones la socavaci6n a pie de talud. 
del suelo. Por otro lado, los pilotes 
actfan como las raices de los manglf Por las razones expuestas, el diseho 
permitiendo la clrculacl6n del agua y la construcci6n de estructuras 
bajo las casas y, aunque favorece una costeras deben ser conflados s6lo a 
lenta sedlmentacl6n, la alteracl6n del profesionales especializados en estas 
ambiente es minima. Sin el finlmo de fireas. 
alentar el desarrollo indiscrlmlnado del 
tipo de construccl6n aborigen, estamos b) La conservaci6n del ambiente 
convencidos de que A.ste no requiere 
ser regulado ya que cumple con el Afn partiendo de ia suposlci6n de 
principio establecido para las que el actual perfil de playa es muy
construcciones costerat, siendo el (Inico estable, se tomard en cuenta que 	 las 
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construcciones costeras no deben 
producir cambios adversos del perfil 
de playa, ni a las dunas, ni a la 
vegetaci6n protectora. 

Se recordarf que ias construclones en 
las cimas o laderas de los acantilados 
generalmente ailaden cargas al talud, 
alterando el equilibria natural 
preexistente: la compensaci6n de 
cargas par excavaci6n y/o conformaci6n 
de terraplenes desprotegidos pueden 
conducir a una provisi6n antinatural 
de sedimentos al mar, incrementando 
el transporte litoral y, en 
consecuencia, establecer una forma de 
desequilibrio en el sistema natural de 
erosi6n-sedimentaci6n. 

c) Ubicaci6s de estructuras 

Las playas son sistemas de 
cambios continuos en la escala de una 
vida humana y tambien de una 
construcci6n civil. En el Ecuador, 
durante la estaci6n Iluviosa, la playa
retrocede costa adentro y, durante la 
estaci6n seca, se recupera 
progresivamente. 

El primer fen6meno ocurre casi 
bruscamente y se acent~a durante los 
meses de mayor influencia de El Niflo 
(Febrero-Marzo). Una elevaci6n del 
nivel del mar ocurre durante esta 
6poca. Se incrementan los caudales de 
los estuarios. Los vientos 
predominantes provie,'en del noreste, 
lo cual ocasiona una fuerte deriva 
litoral hacia el sur. El transporte de 
sedimentos costa afuera es notorio par
el incremento de la pendiente de la 
playa. La erosl6n es un fen6meno 
generalizado. 

Durante la estaci6n seca prevalecen 
los vientos del suroeste. La deriva 
litoral se vuelve hacia el norte. 
Decrecen los caudales de los estuarios. 
Desciende el nivel del mar. El 
transporte costa adentro suaviza el 
perfil de la playa cuya pcndiente 
disminuye. La recuperac16n de ia playa 
es evidente. Sin embargo, siendo este 
filtimo fen6meno menos Intenso, aunque
de mayor duraci6n, puede no 
compensar la erosl6n sufrida par la 

playa durante la estaci6n Iluviosa 
anterior. 

Una construccifn civil ubicada en los 
niveles topogr~ficos afectados par las 
varlaciones mencionadas sufrird, 
conecuentemente, impactos 
considerables. El efecto es 
generalmente daflino. Las 
construcciones en areas de playa deben 
ubicarse en sitios lo m~s alejados y
elevados de los niveles de las mfis 
altas mareas y oleajes. 

d) Construcclones sobre dunas 

La formaci6n y sobrevivencia de 
las dunas dependen de la existencia o 
ausencla de vegetac16n. Par esta 
raz6!i, al ublcar las construcciones 
sabre dunas, aquellas no debertin 
impedir el crecimiento de la vegetacl6n 
protectora. 

e) Tipos de cimentaciones 

Aprovechando la relativa calma 
de nuestro mar, y excediendo la 
conflanza que ofrece el terreno (arena 
seca o rocas), generalmente se diseflan 
y construyen obras sabre losas o 
zapatas con un minima de excavaciones 
y/o elevaciones sabre el nivel 
topogrifico que puede ser invadido par 
las mareas y las alas. Este tipo de 
cimentaciones esti expuesto al impacto
directo del oleaje y a la socavaci6n 
del terreno de cimentaci6n y, par lo 
tanto, al colapso de la estructura. Es 
preferible que el primer piso habitable 
se encuentre sabre el nivel mfiximo de 
marea y oleaje para que el agua pueda 
pasar libremente bajo ia estructura o 
par los alrededores de una cimentacl6n 
profunda y muy par debajo del minima 
nivel de la mis baja marea. 

Afin en el caso de construcciones sobre 
roca, habrd que tomar en cuenta la 
inestabilldad de taludes y que 
generalmente las rocas son deleznables 
y erosionables. 

f) Construcc6n de muros 

Los muros de contenci6n 
proporcionan una falsa sensaci6n de 
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seguridad. Generalmente los muros son evitar la tutificaci6n y/o erosiones
rebasados o flanqueados por las internas. 
corrientes y olas. Las resacas arrastran
la arena y socavan las cimentaciones AGn en el caso de que los muros sean
de las estructuras protegidas. Fl mismo diseftados para protecci6n de taludes 
muro puede ser socavado si no estA rocosos, se tendrf en cuenta que las
cimentado muy por debajo del mfnimo rocas, por ser deleznables, porosas ynivel de la mds b:sja marea. El perineables, pueden ocaslonar problemas
subdrenaje de los inuros debe ser de inestabilidad y socavaclones. 
construldo, adem~s, con filtros para 
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4. ESPECIES DE MAYOR IMPORTANCIA 
COMERCIAL 

Las privilegiadas condiclones 
oceanogr~ficas del mar ecuatorlano 
determinan su gran productlvidad 
biol6gica y la abundancia y diversidad 
de especies. 

De acueruo al habitat que ocupa la 
especie en el mar, las pesquerlas se 
categorizan en pelfgicas y demersales. 
En la primera se identifican la 
pesquetia de los tfinidos (atrin aleta 
amarilla, ojo grande, barrilete, pata 
seca y otros); la de las pequeftas 
especies (sardinas, pinchagua, 
morenilla, chuhueco y otras especies); 
y la del dorado, picudo, tibur6n y pez 
espada. Dentro de las demersales, la 
de mayor importancia es la del 
camar6n (camarones blancos, caf., 
zebra, rojo, pomada, titT, carapachudo) 
y fauna acompaftante; otras pesquerlas 
son las de langosta, pargos, robalo, 
corvina, perela, cherna, etc. 

Las pesquerfas pueden ser tambitn 
clasificadas de acuerdo al tipo de 
buque y arte de pesca (esto a su vez 
esti ligado al habitat de las especies 
en la columna de agua y en este 
sentido se puede indlcar la pesca de 
cerco, la pesca de arrastre, ia pesca 
con palangre, con trasmallo, etc. Otra 
claslficacl6n puede ser adoptada 
considerando la magnitud tecnol6glco
econ6mica de la actlvidad y entonces 
se habla de pesca Industrial y pesca 
artesanal. 

Para los efectos de este estudlo se 
adopt6 la claslflcacl6n bajo el punto 
de vista del recurso en explotaci6n (las 
especies), identificando y entregando 
algunas caracteristlcas t~cnicas de los 
artes de pesca, de ia flota, forma de 
procesamlento y el estado de 

conocimier'to cientIfico que se tiene 
de las especles. Ademrfs, se entregan 
antecedentes bfisicos sobre las 
condiciones de mercado. 
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2. LAS PESQUERIAS PELAGICAS
 

Las 	 pesquerfas pelgicas de especies 
pequeilas estn constituldas par 
sardinas (E. teres y S. sagax sagax), 
macarela (S. japonicus perunnus), 
pinchagua (Ophisthonema sp.) y 
chuhueco (C. misticetus). 

La segunda pesquerfa pel5gica de 
importancia la constituyen los t~nidos 
y se compone par las siguientes 
especies: atfin aleta amarilla (T. 
albacares), barrilete (K. pelamis), 
pataseca (E. alletterata y E. lineatus), 
bonito sierra (S. orientals), atfn ojo 
grande (T. obesus) y otras especies. 

Un tercer grupo de especies lo 
constituyen el picudo negro (M indica), 
picudo bander6n (I. albacares) y el 
merlin (M. mitsukurii), junto con ello 
se incluye un grupo de especies de 
tiburones: tollo, caz6n, cachona a 
cornudo. Otra especie pelggica de 
importancia constituye el dorado (C. 
hippurus). 

2.1 	 La pesquerfa de especles pelfgicas 
pequeflas 

a) 	 Distrlbuci6n, estacionalldad y 
variabilidad ambiental 

La captura de especles peldgicas 
pequet'as, sardina, pinchagua, morenilla 
y chuhueco se efectfa desde San 
Lorenzo par el norte hasta la frontera 
con PerG par el sur (French et. al., 
1985) y se capturan hasta las 70 millas 
nautlcas desde la costa. 

De acuerdo a la lnformaci6n dada por 
French et. al. (op. cit.) la captura de 
sardiras para 1984 comlenza a 
lncre menrarse a partlr del mes de 

Junio alcanzando su mfximo en el mes 
de Noviembre. Entre el perfodo de 
Febrero y Abril se detecta otro 
mfiximo de menor magnitud que el 
anterior, posteriormente alcanza una 
declinaci6n en el mes de Junio. 

Para ese mismo afio, la distribuci6n 
de captura de macarela es del tipo 
bimodal sugiri6ndose dos pertodos 
m~xim,3 uno entre Junio y Noviembre 
y otro 'itr Febrero y Abril. 

En el caso de la pinchagua, se detecta 
una leve tendencia a incrementar las 
capturas desde Junio hasta Noviembre. 
Sin embargo, los mfqximos de captura 
se dc.tectan en Marzo, Julio, Octubre 
y Noviembre. 

La captura de chuhueco presenta un 
incremento desde Julio hasta 
Diciembre. De Enero en adelante existe 
una declinaci6n totel. 

Segfin la informaci6n e.-tadfstica de los 
desembarques (Subsecretarta de 
Recursos Pesqueros, 1981) y de los 
registros de captura a trav~s de las 
bltcoras de pesca (French, op. cit.), 
la pesque,-ia de pequefias especies 
pel gicas fue duramente impactada par 
el fen6meno de El Niflo 1982-1983, 
decayendo los desembarques totales de 
las especies desde 603.937 toneladas 
en 1981 a 204.246 en 1983 (ver Figurr 
No. 1). Sin embargo. la restltucl6n del 
ecosistema al parecer ha sido riplda, 
pues en 1934 se desembarc6 758.642 
toneladas y en 1985 se tiene un r&cord 
absoluto de 1.206.664 toneladas. 

Es probable que el vertiglnoso 
incremento en los desembarques se 
deba a una migraci6n de las especles 
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hacia la zona costera ecuatoriana, sin durante el fen6meno de El Niflo odesconocer que para este perodo se perlodos c~lidos las especles destlnerfanregistra tambln un mayor ncimero de mayor flujo de energfa a la formacl6nembarcaciones que indica un aumento de material reproductivo, lo quedel esfuerzo de pesca (ver Figura No. incrementarfa el desove.
2), junto con ello las empresas m~s
grandes modernizaron sus b) Resumen sobre el estado delembarcaciones incorporando sistemas conocimlento cientffico sobre lashidr~ulicos ("petrel") de virado de la especles pelaglcas pequehas
red que permite realizar un mayor
namero de lances de pesca. Por otra La institucl6n con mayorparte, Tsukuyama (1983) seftala que dedicaci6n al estudio de estas especies 

Io.
 

10 i so 

FIG. I Desembarqu, total Ecuador (1974-1985) de pinchagua, sardina, macarela 
chuhueco y oL.'as especies 

ELABORACION: Zapata y Fierro 

FIG. 2 Flota peaquera Industrial, dedicada a Ja captura de las pequefls eVacls 
pelfgic9s 

ELABORACION: 7.apata y Fierro 
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es el Instituto Nacional de Pesca, en 
Ia actualidad cuenta con un buque de 
investigaciones capaz de cubrir muchos 
de los estudlos cientIficos que se 
realizan para monitorear Ia explotacl6n 
racional y sostenida de Ia dinimica del 
recurso. 

Arriaga et. al. (1983) elaboraron una 
escala de madurez sexual para las 
especies en menci6n distinguiendo 
cuatro estados (virginal, recuperaci6n, 
maduraci6n y desove). Pizarro (1983) 
realiza un estudio de crecimiento en 
otolitos para S. japonicus determinando 
Loo = 38,2; K = 0,28; y, to = -1,56, 
indictndose que los grupos de edad 
predominantes en las capturas 
corresponden a las edades Ill y IV, el 
estudio considera que el stock de 
individuos j6venes no es vulnerado. 

Saldana (1983), realiza el estudio de 

crecimiento para S. sagax sagax 
determinando los siguientes parimetros 
Loo = 31,3; K = 0,43; y, to = 0,93. La 
pesquerfa en los primeros cuatro meses 
del arto incide en individuos del grupo 
edad IV no capturhndose individuos 
juveniles, atribuyendo este hecho a la 
disponibilidad del recurso. 

Fuentes (1983) estudla la relacl6n del 
crecimiento para Ophisthonema sp. 
determinando los siguientes parfmetros 
Loo = 317; K = 0,216; y, to = 2,52, 
el grupo de edad I no estf 
representado en las capturas siendo los 
de mayor predominlo los grupos Ill y 
IV. 


Guzman (1983) efectia un estudio de 
contenido estomacal de Ia pinchagua 
(0. llbertate) determinando Ia 
comparac16n de especies de fito y 
zooplancton sobre las cuales preda la 
pinchagua. 

Massay y Cobo (1969), Chirlchingo 
(1969), Massay (1983) indican algunos 
aspectos de Ia sistemtlca de estas 
especies, pero no existe en Ia 
actualidad trabajos de slstemrtica 
bfsica, necesarlos para Ia identlflcaci6n 
de subpoblaciones o determinacl6n de 
posibles migraciones en las especies. 

French y Menz (1983), French et. al. 
(1984) y French et. al. (op. cit.) 
estudlan para las especles mencionadas 
Ia distribucl6n de las capturas, Ia 
composici6n porcentual de las especies 
en las capturas, definen una 
claslficacl6n de las embarcaclones 
pesqueras tendientes a una 
estandarizaci6n del esfuerzo pesquero, 
anallzan la estacionalidad de las 
capturas y hacen un registro estadfstico 
de captura a travds de bit~coras de 
pesca, lo cual permitirfa en un futuro 
aplicarlas en modelos de tipo global 
(captura-esfuerzo) para estimar Ia 
biomasa del recurso. French y Menz 
(op. cit.) tambi6n mencionan que se 
han hecho intentos de cuantificaci6n 
a travs de m~todos acsticos, pero 
6stos encuentran Ia dificultri en Ia 
ldentificaci6n de los blancos puesto que 
los card~menes se componen a veces 
de mis de una especle (sardina y 

aacarela u otra combinaci6n). La 
resoluci6n de este problema'sin duda 
alguna tomar5 su tiempo, pero en todo 
caso al tener registros permanentes se 
puede realizar comparaclones de 
abundancia a travs de los ecotrazos 
registrados hist6ricamente en las fireas 
patr6r.. 

c) Flota y artes de pesca de las 
pesqueras pelfigicas de especies 
pequelas 

La flota es del tipo de buque 
cerquero americano. Ultimamente se 
ha introducido, bajo contratos de 
asociac16n, embarcaciones de diserlo 
n6rdico.
 

Casi Ia totalidad de los barcos de 
acero exlstentes son de construcclin 
peruana, 6stos en su mayorla fueron 
adquiridos despu~s de Ia gran crisis de 
Ia anchoveta peruana (1972-1973) 
Jordan (1983) ofertados por los 
armadores peruanos a bajos precios,
6sto poslblllt6 que Ia flota ecuatorlana 
creciera considerablemente al t~rmino 
de la dfcada del setenta. 

La politlca pesquera del Ecuador 
establece que Ia captura de los buques 
de cerco debe estar orlentada para el 
consumo humano directo y no para Ia 
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elaboraci6n de harina, tal regulaci6n 
implicarfa que la totalidad de la flota 
deberfa contar ccn sistema de 
refvigeraci6n. Sin embargo, 6sto en la 
actualidad no se cumple en casi ningin 
bUque. 

La totalid-d de las embarcaciones de 
madvra son de construcci6n nacional 
y alcanzan ei rango de 71-105 TRN, 
su construcci6ri L, realizan carpinterus 
que se distribuyer, a lo largo de toda 
la costa ecuatoriana bajo la supervisi6n 
de ingenieros navales, French ez. al. 
(op. ciL.. 

La red es adosada a la borda niediante 
una polea hidraulica "ma;aco" (power 
block) ubicada en la pluma principal 
y a diferenci', de las pesqueries del 
Per6 y Chile cf use del sisterna petrel, 
que disminuye el tompo de virado de 
la rud, e: rr,5.s reciente.bien 

El pescado capturado es sacado del 
agua )or una bomba de absorci6n 
(absorbente), luego pasa a travts de 
un "filtro" que s(para el peocado del 
agua y, posteriormente, es almacenado 
al granc! en la bodega. 

Debido a las condiciores del manejo 
del pescado a be-rdo, las embarcaciones 
de madera de rrnor tonelaje ofrecen 
mejores condiciones para el trancporte 
del pescado apto para la elaboraci6n 
de conservas dad-) que 6stas utilzan 
preferentemente un "chinguillo" para 
sacar el pescado del agua lo que 
produce menos rnaltiato de la captura 
en comparaci6n con el "absorbenta". 

No ocurre lo mismo con embarcaciones 
de gran tonelaje (superiores a las 100 
toneladas) ya que el pescado est, 
mucho ms aprisionado y su proceso 
de descomposici6n se acelera por el 
efecto de la temperatura, incluso 
produciendo H2S (,cido sulffdrico), que 
es altamente letal al hombre; al 
respecto en PerG, Chile y Ecuador se 
inform6 de algunos casos de muerte 
por inhalaci6n de este gas. Ademis, 
el diseho de estos buques de acuerdo 
a su procedencia estaba orientado para 
transporte de pescado al granel para 
ser destinado a reducci6n. 

French y Menz (op. cit.) clasifican la 
flota pesquera en cuatro clases y el 
nfmero de embarcaciones hasta 1981 
en cada una de ellas se indica en la 
Tabla No. 1. 

La Subsecretaria de Pesca clasifica las 
embarcaciones en sardineras (captura 
de pinchagua, morenilla, chuhueco) y 
pesca blanca, en las Tablas Nos. 2, 3, 
4 y 5 se indica el nimero de 
embarcaciones en esta clasificaci6n, 
material del casco, Tonelaje de 
Registro Neto (TRN) y Tonelaje de 
Registro Bruto, para el perfodo 
1974-1985.
 

De acuerdo a los registros de biticoras 
analizadas por French et. al. (1985) las 
clases 4 y 3 fueron las que aportaron 
mayores volfmene- de capturas en 
1984, en la Tabla No. 6 se indica el 
nfmero de buques que operaron por 
mes (1984) indictindose la captura 
anual con este regimen de op raci6n. 

TABL A i. Clasificacl6n por categorfa de la flota de 
especies pelgicas pequeas 

Case NOmero T.R.N. Construcci6n 

1 110 1- 35 Madera 
2 37 36- 70 70% madera, 30% acero 
3 32 71-105 80% acero, 20% madera 
4 23 + de 105 Acero 

FUENTE: French y Menz, (op. cit.). 
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TABLA 2. Flota sardinera 

No. de T.R.N. Materiales del casco 
Afto barcos toneladas Madera Acero Fib.vldrlo 

1974 1 15,57 1 
1975 2 23,92 2 
1976 3 45,13 2 1 
1977 2 33,37 1 1 
1978 5 171,04 2 3 
1979 2 84,57 2 
1980 3 190,97 3 
1981 75 3.589,81 38 36 1 
1982 83 4.130,21 46 36 1 
1983 101 4.250,00 
1984 71 3.831,00 43 27 
1985 65 3.726,00 

FUENTE: Unidad de Estadfsticas, Direcci6n General de Pesca. 

TABLA 3. Flota pesca blanca 

No. de T.R.B. T.R.N. Materiales del casco 
Afbo barcos toneladas toneladas Madera Acero Fib.vldrio 

1974 75 3.840,60 1.434,14 68 7 
1975 76 3.502,96 1.229,11 73 3 
1976 71 4.317,73 1.581,45 61 10 
1977 73 4.757,20 1.762,06 59 14 
1978 89 6.897,76 2.693,75 69 20 
1979 111 7.961,47 2.960,38 88 23 
1980 133 11.733,88 4.792,73 87 41 4 
1981 65 5.822,98 1.939,49 49 15 1 
1982 86 3.831,76 3.020,06 65 21 
1983 58 2.820,oo 
1984 83 3.831,00 61 21 1 
1985 107 3.726,00 

FUENTE: Unidad de Estadisticas, Direcci6n General de Pesca. 

Como artes de pesca se utilizan redes generales de estos disefios se Indican 
de cerco artesanal de disefio americano en la Figura No. 3. 
y que en principio fueron adoptadas 
de los disehos desarrollados en Per( El desembarque de la captura a las 
para la captura de anchoveta. French plantas de procesamiento se realiza 
y Menz (op. cit.) indican dos disefnos generalmente por tres modalidades. 
tradicionales, una para embarcaciones Primero utilizando el sistema de 
de mayor tonelaje de 300 brazas de bombeo, el buque se cncodera a un 
largo por 65 de alto y redes de menor pont6n ("chata") desde el cual se 
tonelaje de 220 brazas de longitud por procede a bombear el pescado desde 
35 de profundidad, las caracterfsticas la bodega del buque y por tuberfa 
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TABLA 4. 	 Promedio T.R.B. de flota TABLA 5. Promedlo T.R.N. de flota 
pesca blanca sardinera 

Afto No. 	 de barcos T.R.B. Aflo No. de barcos T.R.N. 

1974 75 19,12 1974 1 15,57 
1975 76 17.35 1975 2 11,96 
1976 71 22,26 1976 3 15,04 
1977 73 24,13 1977 2 16,68 
1978 89 30,26 1978 5 34,20 
1979 111 26,66 1979 2 42,48 
1980 133 36,03 1980 3 16,24 
1981 65 29,83 1981 75 47,86 
1982 86 35,11 1982 83 49,76 
1983 58 48,62 1983 101 42,07 
1984 83 39,29 1984 71 53,95 
1985 107 34,59 1985 65 57,32 

TABLA 6. 	 Nfimero de buques en operacl6n, por categorla 
y captura anual (1984) 

Cr e 
Mes I II 111 IV 

Enero 83 25 26 21
 
Febrero 84 26 26 23 
Marzo 82 26 23 23 
Abril 83 26 25 23 
Mayo 84 26 26 23 
Junlo 86 27 26 22 
Julio 84 26 25 22 
Agosto 84 25 26 21 
Septiembre 81 26 25 21 
Octubre 80 25 25 21 
Nov.embre 80 24 25 22 
Diciembre 69 23 24 25 

CapturE total 70.668 124.407 223.295 304.376 

Porcentaje 9 17 30 40 

FUENTE: French et. al. (1985). 

submarina a transportarlo hasta los transportadora. El tercer caso ocurre 
pozos de la planta en tierra. El cuando no existe infraestructura 
segundo mtodo se utiliza cuando el portuaria de descarga, el pescado es 
pescado serb destinado a la elaboracifn sacado de la bodega con chinguillo y
de conservas, en este caso la descarga puesto al granel en canoas o lanchas, 
se realiza con chinguillo desde la las que lo transportan hasta la playa
bodega del buque hasta una clnta en donde es sacado a travis de tarros 
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de acero o cajas de madera, para En base a la Tabla No. 8 es posible
ponerlos en camiones que finalmente seftalar una tendencia a incrementrr 
los transportarin hasta la planta, para la composicl6n de las capturas poi" 
conservas o reduccl6n. parte de la macarela durante los 

perfodos cilldos, no ast con sardinas
La pesca casi en su totalidad se que tienden a disminuir en el perfodo
realiza sin ayude de equipos c~lido o de El Niflo situacl6n que es 
electr6nicos para la detecci6n de un tanto similar a la encontrada en 
cardnmenes y navegac16n. La faena se PerGi. 
realiza principalmente en el perlodo
deneminado "oscura" que de acuerdo Es indudable que las principales
al ciclo lunar va aproximadamente espe--ies componentes de estas 
desde 1/4 menguante hasta 1/4 pesquerlas son macarelas y sardinas, 
creciente. En comunicaci6n personal especies disponibles a la flota capaz
de algunos pescadores se conoce que de operar hasta las 70 millas nduticas 
utilizan luz como una ayuda para redes decon 350 brazas de longitud 
agrupar cardimenes de sardina. y 65 de profundidad. Basfndose en 

antecedentes de la pesquerfa de lad) Desembarque y composici6n de sardina en el norte de Chile (Martinez 
captura et. al., 1985) se puede Indicar que la 

flota sobre los 105 TRN es altamenteEn la Figura No. 4 y li Tabla No. eficiente en la captura de especles
7 se indican los desembarques de las pelIgicas pequerlas. 
especies que componen esta pesquerla,
 
en PI perfodo de 1974 a 1985. De e) Procesamieno
 
acuerdo a los antecedentes disponibles,
 
estas estadtsticas no son del todo Las principales formas de
 
confiables. Los datos ms fidedignos procesamiento de estas especies son:
 
corresponden a los registrados por harina, conserva, congelado y seco o
 
French y Menz (op. cit.) ya que son salado.
 
tornados y controlados a travs de
 
bitcoras de pesca, la composicl6n de La elaborac!6n de harina' de pescado
 
captura para 1984 se Indica en la se realiza a trav6s de plantas

Tabla No. 8. industriales ubicadas pri cipalmente en
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FIG. 4 Deaembarque anmal (1974-1985) por especle 

ELABORACION: Zapata y Fierro 
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las siguientes localidades: Posorja, 
Chanduy, Anconcito, Monteverde, 

N Salango. Hasta 1981, existlan 33 

- ,-
CT empresas

capacidad 
clasificadas con una 
total de 1.020.800 toneladas 

m~trlcas al ahio (Gonzdlez, 1983, 
r- N " documento no publicado), capaces de 

-
. procesar 630 Loneladas m6tricas 

hora, estas cifras indicaban una 
por 

subutlllzacl6n de la capacidad 
Pn 

.-
-

to Nrn 
G! ,9 

-a 

instalada, Ioque motlv6 la prohlbicl6f
de la instalaci6n de nuevas plantas
procesadoras de harina, a partir de 

1981. 

V! En la actualidad, a la actividad de las 
- N plantas reductoras se suma el 

procesamlento de las denomlnadas 
Spamperas", mtodo artesanal de 

So . . producci6n de harina de pescado, que 
D C (N consiste en dar una cocci6n al pescado 

en grandes tinas calentadas con lefla 
rq 80 E5 o con quemadores a diesel, luego el 

S - - pescado cocinado es secado al sol en 
r N areas planas y secas denominadas 

pampas. Una vez seco, el pescado es 

C- 1-

N 

9 
0 -V almacenado para su 

molinos artesanales 
reducci6n 
o bien 

en 

nq R N . comerciallzado a las industrias 
. harineras. 

,- 8 8 8 La producci6n de harina se ha 

- - 8 incrementado de 17.540 en 1974 a 
c3 271.601 en 1985. 

-- Como un indlcador, en el caso de la 
N w industria conservera se puede 

.D= mencionar que la producci6n de 
-8 - enlatados de pinchagua en 1974 fue de15.000 toneladas, incrementfndose hasta 

i4 I 
N 

8 C3 .47.939
0 de ese en 1981. Sin embargo, a partirafio se detecta una dlsmlnucl6n 

8 8 considerable Ilegando a 15.480 
- .0 toneladas en 1985, debido posiblemente 

a la baja del preclo alcanzado, al 

8 8 
P clerre parcial de aigunos mercados 

regionales a las conservas y el elevado 

Co 0 a- costo operaclonal de produccl6n. 

.. 

" 
.= 

En 1982 y
p-oducci6n
congelados 

1984 se alcanz6 una
de 7.000 toneladas de 
de especies pequefias. Sin 

j 

w 
< 
c 

64 

9 

embargo, en 
solamente un
toneladas, al 

1985 6sta alcanz6 
aproducci6n de 2.662 
parecer tambi~n motivada 

< 
-- 06 

por el atractivo de la rentabilidad de 
la produccl6n de harlna y la baja de 
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TABLA 8. Composl6ft porcentual de [a captura 

Afro Macarela Sardina Pinchagua Chuhueco 

1981 25 49 26 
1982 51 37 9 3
1983 31 43 13 14
1984 39 50 8 3 

FUENTE: French et. al. (op. cit.) 

los precios en los mercados Es de interns indicar que mientras en
internacionales. Este tipo de 
 1981 el precio de la tonelada de harinaprocesamiento tambln se utiliza en alcanz6 US$467,5, en 1985 rue de s61ola modalidad de congelado en bloques US$263 (Cuvi y Urriola, op. cit.). Enque es utilizado como carnada en la gran medida 6sto deberfa al excesose
flota palangrera. de harina producida por las grandes 

empresas y tambi6n a la competenciaLa modalidad de seco y/o salado en del sustituto deprincipal esteestas especies, se realiza a nivel producto, como es la torta de soya en
artesanal para ser utilizada como la utilizaci6n para balanceados (Caton,

carnada en la flota palangrera 1985).

artesanal y otra cantidad es
 
comercializada para consumo humano 
 La Tabla No. 9 indica las cantidades en el mercado nacional. exportadas en 1984 por palses y el 

precio promedio alcanzado en d6laresf) Mercadeo por toneladas. 

El rubro harina de pescado, en Cuvi y Urriola (op. cit.) explican quecuanto a volumen, se sitria en el el mejor precio alcanzado en lasprimer lugar dentro de estas especies, exportaciones a Colombia se debe aaspecto que es observado en otros la cercanfa del mercado y al bajopalses que cuentan con pesquerfas costo de transporte terrestre enpeligicas de pequebas especies, como comparaci6n al costo de transporte
PerG y Chile. marltimo desde Chile o PerGi. 

TABLA 9. Cantidades exportadas en TM y precios
promedlos alcanzados (en USD61ares) 

Destino Toneladas Precio promedio 

USA 16.044 313,5
Colombia 24.768 506,3
Alemania 17.307 283,7
China 9.992 371,2
Jap6n 884 365,8
Taiwan 14.452 300,8
Oros 6.842 297,2 

FUENTE: Cuvi y Urriola (op. cit.) 
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Las 	conservas han experimentado una 
calda de precios a nivel mundial. 
Adem~s, durante 1982 Venezuela cerr6 
la importaci6n de enlatados 
ecuatorianos y Colombia, que era el 
principal importador, disminuy6 
parcialmente sus volfimenes en 1983, 
reiniciando una ampllaci6n de mercado 
en 1984. 

2.2 	 Pesqueria del atfin 

a) 	 Distribuci6n, estacionalidad y 
variabilidad ambiental 

El grupo de los tOnidos estA 
compuesto por varias especies de 
caracter migratorlo, la distribuci6n estd 
dada para todo el Oc6ano Pacifico, 
pero las zonas de mayor abundancla 
st- -epu, tan para el PacTfico 
Centrooriental y Centrooccidental 
(FAO, 1985; CIAT, 1984) y como una 
de las areas de pesca de mayor 
rendimiento se setiala la de frente al 
Golfo de Guayaquil y el area 
circundante a las Islas Galapagos. El 
movimiento migratorio de las especies 
estS ligado a loz patrones de corrientes 
y variabilldad ambiental de corto y 
largo plazo en el Pactfico. Durante el 
periodo de Noviembre a Marzo por 
ejemplo, con la introducci6n de aguas 
calidas del norte, las especies de atfan 
comienzan a ser mis abundantes en 
la zona del Golfo de Guayaqull, 
considerada area de desove para los 
tOnidos (CIAT, 1964); mientras que en 
el perfodo de Abril a Octubre, a 
medida que las aguas cfilidas se 
repliegan, las especies se van 
desplazando hacla el norte de Manta 
y Esmeraldas sucesivamente. Aunque 
esta pesquerta es considerada dentro 
de ia pesca de altura, en Ecuador 
muchas embarcaclones pescan atOn 
dentro de las 50 millas nfiuticas de la 
costa. AGn cuando estas especies son 
consideradas migratorlas (CIAT, 1984) 
se realiza lnvestlgaci6n en base al 
m6todo de electroforesis para 
determinar la posible existencia de mfis 
de una poblaci6n de K. pelamis en el 
Oc(ano Pactfico. 

El fen6meno de El Nifto tambln tiene 

gr.n Incidencla en la dindmica de 
poblaciones y migraciones de las 
especies de tinidos. En ia zona norte 
de Chile, por ejemplo, se reportaron 
abundantes cardimenes de barrilete 
durante el perfodo Noviembre- Marzo 
(1982-1983), aspecto inusual para esa 
zona. Al parecer el excesivo 
calentamiento de las aguas en [a zona 
ecuatorial, oblig6 a las especies a 
migrar hacia aguas mas fras en 
latitudes mAs altas. 

Asl mismo para el perfodo 1973-1974 
Cuvi y Urriola (op. cit.) mencionan una 
desaparici6n de los cardflmenes de atOn 
frente a Ecuador, situacl6n 
supuestamente originada por la 
ocurrencia de El Nifto 1972-1973 cuya 
intensidad es considerada alta y que 
tuvo un gran efecto sobre la pesquerta 
de la anchoveta en Peri (Stukuyama 
y Suta, 1983). Durante El Niho 
1982-1983, no se detecta una variacl6n 
negativa de los desembarques de la 
flota atunera ecuatorlana. Por el 
contrario, despuas de ocurrido el 
fen6meno se detecta un significat'vo 
aumento en los desembarques 
alcanzando las 60.000 toneladas 
m6tricas en 1984, siendo las especies 
que mayor aportaron a esta cifra K. 
pelamis y T. albacares, reportfindose 
un aumento significativo del esfuerzo 
pesquero en el nOmero de buques de 
bandera extranjera y mejoras de tipo 
tecnol6gico u operacional. 

b) 	 Resumen sobre el estado del
 
conocimiento cientlflco sobre los
 
tfnidos
 

Casi la totalldad de los estudios 
en las especies de trinidos estin 
realizados por ia Comisi6n 
Interamericana de Attin Tropical, con 
base en la Jolla, California USA. La 
comisi6n tiene en Manta un puesto de 
observacl6n y realiza los muestreos de 
Ia flota. 

Las especies han sido estudiadas en 
cast todos sus aspectos de biologla 
basica, se tiene conocimiento sobre sus 
migraciones, aireas de abundancia, 
mortalidad, reclutamiento, y buenas 
estimaciones de su rendimlento mdxlmo 
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sostenido para el Pactfico 	 ocegnico y mlgratorio de la especie, 
como Is flota atunera a 	nivel mundialCentrooriental, ast ia e!aboracl6n 

de pron6sticos de pesca. Tambln, se experimenta un gran avance 
tiene conocimiento que la Comisl6n se tecnol6gico, legndose a construir 
encuentra realizando experiencias de embarcaciones de ms de 1.500 

cultivo de algunas especies de tunidos toneladas de capacidad de bodega, 
dotadas de modernos equiposen Panamg. 
electr6nicos de detecci6n de 

dc Atin cardfmenes y navegaci6n. Adems, losLa Comisi6n Interamericana 
buques son apoyados por helic6pterosTropical edita una memoria anual en 

ladonde se indica las investigaciones y veloces botes utilizados durante 
cerco.realizadas, sus resultados, avances y faena de 

conocimientos alcanzados. 
La abundancia de pesca en el mar 

y sus zonas adyacentes,La investigaci6n biol6gica en tnidos 	 ecuatoriano 
se encuentra muy avanzada y los ha sido un fuerte atractivo para que 
estudios que actualmente se estn compaftfas transnacionales hayan 
realizando son muy especializados. La invertido en la construcci6n de plantas 
Comisi6n, tambi6n ha considerado de de conservas y c~maras frigorlficas 
interes ejecutar estudios en poblaciones trayendo, bajo contratos de asociaci6n, 
de especies relacionadas con los modernos buques que tienen como 
tfinidos, en los aspectos de puerto base bi Manta. Esto ha 

una u otra manera quetrofodinmica, corno es el caso de los 	 significado de 
peces peligicos pequefios que son Ecuador no ha estado ausente en el
 
predados por los tnidos. Ademas, se desarrollo tecnol6gico de Ia pesquerfa
 

en del atfin, factor que le ha permitido
estn contemplando estudios 
mamiferos que comparten el habitat 	 incrementar sus desembarques a partir 
con los trnidos y que son utilizados de 1980. En la Figura No. 5 y Tabla
 

se atunera
como indicadores de Ia presencia de 	 No. 10 indica la flora 
durante el periodo 1974-1985at~n. 
precis~ndose, nfimero de barcos, eslora 

c) Flota y artes de pesca en Ia total (metros), TRN, TRB y material 
pesquerfa de Ilc. t~nidos de construcci6n. 

La flota atunera, despu6s de Ia Las embarcaciories de mayor tonelaje
 
artesanal es la de mayor antiguedad son de gran autonomta pudiendo
 
en Ecuador. Comienza a desarrollarse ausentarse hasta tres meses pescando.
 
a partir de Ia d6cada del 50 y su 	 Las embarcaclones que poseen mayor
 

tonelaje y autonomla que pertenecen
evoluci6n tecnol6gica ha estado 
fuertemente influenciada por la a armadores ecuatorianos operan hasta 
tecnologia americana. Cuvi y Urriola 45 dtas. 
(op. cit.) indican que en 1956 las 
empresas pesqueras atuneras se Otro tipo de embarcaciones existentes 
componlan principalmente de en Ecuador son las palangreras, son de 

operanembarcaciones cafieras de bandera 	 origen japonds o coreano y bajo 
contrato de asocioci6n con empresasamericana. 
ecuatorianas. 

En principio Ia flota se componla de 
buques dedicados a la pesca con cafhas. Las redes de cerco atunero varlan de 
A partir de Ia d6cada del 60, debido acuerdo a las dimensiones del buque 
a la incorporaci6n de la polea pero pueden tener mfs de 1.000 metros 

de profundldad, enhidrhulica instalada en la pluma de longitud y 100 

principal y al descubrimiento de la ia Figura No. 6 se indica las
 
fibra sint6tica fue posible diseflar y caracteristicas generales de una red
 
construir Ia red de cerco, gener~ndose de cerco atunera. 
la pesquerfa de cerco americano. En 
la d~cada del 70, dado el car.cter Los palangres, son lineas largas (lnea 
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FIG. 5 	 Flota atunera con base en Ecuador (1974-1985), variaclones en nfimero 
de barcos y tonelaje de registro neto en TM total de la flota 

ELABORACION: Zapata y Fierro 

TABLA 	 10. Flota atunera 

No. de T.R.B. T.R.N. Materiales del caco 
Aho barcos toneladas toneladas Madera Acero Fib.vidrio 

1974 58 8.576,82 3.094,50 46 12 

1975 68 9.736,92 3.966,00 55 11 2 

1976 63 9.811,45 2.834,66 45 16 2 

1977 73 14.029,70 5.3°9,16 48 24 1 

1978 75 16.650,97 6.362,64 37 37 1 

1979 70 18.094,09 7.568,66 35 35 

1980 68 19.651,84 8.379,84 26 41 1 

1981 66 16.989,47 7.297,23 28 37 1 

1982 71 17.349,89 7.618,91 27 44 

1983 57 6.564,00
 

1984 56 5.074,00 5 51
 

1985 54 6.469,00 21 33
 

FUENTE: Unidad de Estadistica, Direccl6n General de Pesca. 

madre) de hasta mfs de 100 k1l6metros dirigida hacla las capturas de granes 
de longitud en los cuales cada cierto atunes, como el atOn ojo grm.msde, que 
intervalo se instala reinales (en algunos habitan en aguas m6s profundas y que 
casos en cantidades superlores a 2.000) no pueden ser capturados con redes de 
que en sus extremos lievan un anzuelo cerco. 
con carnada, como se indica en la 
Figura No. 7. La pesca con palangre El puerto pesquero de Manta cuenta 
es una pesca mis selectiva y estS con Infraestructura portuaria y de 
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FIG. 6 Caractertsticas generales de la red de acero 
ELABORACION: Zapata y Fierro 

transporte para atender las naves con preferentemente industrial y la pesca
tonelaje superior a 1.000 TRN, pero artesanal aporta con menos del 1% de
al momento no cuenta con astilleros los desembarques. Generalmente, los 
capaces de reallzar repareciones 	 y pescadores artesanales realizan las
manterdmiento del casco y maquinaria capturas con pequeftos palangres, y
para las embarcaciones de gran rastras (pe:quefios curricanes), dentro
tonelaje, las cuales deben ser atendidas de las 50 millas n~uticas y entre las 
en astilleros de Peri, Panam., Chile especles que capturan se encuentran 
y en algunos casos en los diques de el atin aleta amarilla, bonito y
la Armada del Ecuador, en Guayaquil. barrilete. 

d) Desembarques y su composlci6n e) Procesamiento 
por especie 

El atfn en Ecuador es destinado
En la Figura No. 8 se Indican los principalmente a conservas y fresco

desembarques totales de las especies congelado. Las principales plantas
que componen esta pesquerla en 	 el procesadoras y frigorificas se 
perfodo 1974-1985. Tambl~n la encuentran instaladas en Manta,
Comisi6n Interamerlcana de AtOn Posorja, Santa Rosa y Chanduy.
'rropical edlta anualmente reglstros de 
capturas por frea de pesca en el En ia Tabla No. 12 se indica la
PacIfico Centrooriental y cantidades producci6n para los filtlmos cinco ahros
desembarcadas en los principales segOn forma de presentaci6n y las 
puertos del Ecuador (Manta, La cantidades exportadas en toneladas. La
Libertad y PosorJa). 	 tabla revela una tendencla a 

incrementar la produccl6n deLa composic16n porcentual sobre 	 el fresco-congelado. En cambio, la
total de los desembarques en toneladas producci6n de enlatados no ha 
por especie, para los Oltimos cinco experimentado crecimiento. La
ahos se indlca en la Tabla No. 11. producc16n alcanzada en 1985 es 

levemente inferior a la de 1981. 	 LaEste cuadro demuestra que el barrilete industria posee capacdad instalada para
(K. pelaml) es el principal componente procesar mfis de las 9.566 toneladas
 
en las capturns, le sigue en que corresponden a 1985.
 
importancla el atOn aleta amarilla (T.

albecares) especle muy codlclada en El 
 fresco congelado, posterlormente 	es
el mercado internacional, contlnfia en procesado en plantas conserveras de
orden de importancla en relac16n a las otros palses. Es interesante indicar que
cantidades desembarcadas, el pata la elaboraci6n ae enlatados tlene un 
seca, botellita y el bonito sierra. mayor valor agregado y que por lo 

tanto, existfa la posibllidad de unLa pesqueria del atin, dadas sus mayor retorno de dlvisas. For otracaracterfsticas, es una activldad parte se tlene conocimlento de que 
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FIG. 8 Desembarques de atf aleta amailla y ba2,ilete 
ELABORACION: Zapata y Fierro
 

Fen6meno de El Nifho
 

TABLA 11. 	 Desembarques y cornposicift porcentual de las principales 
especies de tfinidos 

Especie 1981 % 1982 % 1983 % 1984 % 1985 % 

Aleta amarilla 15.904 42,0 9.006 27,0 12.768 42,0 25.520 43,0 15.021 27,3
Barrilete 
 17.970 47,0 22.627 68,0 15.724 52,0 32.077 54,0 30.575 56,0 
Ojo grande 2.450 7,0 1.289 3,9 877 7703,0 1,2 4.955 9,0 
Pata seca 1.238 3,3 332 1,0 752 2,0 983 1,7 4.150 7,6 
Batallita 295 0,6 99 0,2 15 0,1 90 0,2 58 0,1 
Bonito sierra 10 0,1 5 0,1 	 - - 12 0,02 10 0,02 

Total 37.667 33.35B 30.136 59.452 54.769 

FUENTE: Subsecretarla de hacrsos Pesqueros, 1986. 



52 

TABLA 12. 	 Produccl6n por Ilneas de procesamiento de 
atfin 

Procesamlento 
Congelado Enlatado 

Aho Producci6n Exportac. Producci6n Exportac. 

1981 9.015 6.400 9.789 4.028 
1982 *5.045 5.443 11.325 3.873 
1983 14.462 8.215 6.777 2.508 
1984 25.541 21.753 12.322 2.816 
1985 29.467 25.736 9.566 3.238 

FUENTE: Subsecretarfa de Recursos Pesqueros 
(*) 	 Es posible que se haya realizado la exportacl6n con 

excedentes del afio anterior (1981). 

para consumo interno se utiliza el 20% En la Tabla No. 14 se seiala a los 
de la producci6n total. principales palses importadores de la 

industria atunera en el tipo enlatado 
La tecnologia de elaborac16n de durante 1984. Los valores son indicados 
conservas de atcn ha sido desarrolhada en toneladas. 
bajo las normas de producc16n exigidas 
por el mercado internaclonal y al En el caso de los coiigelados, los 
momento puede ser considerada como principales palses Importadores son: 
una industria eficiente. Jap6n, Puerto Rico, Canada, USA, 

Argentina, Paraguay, Costa Rica, 
f) Mercadeo Espaila y Francia. 

Cuvi y Urriola (op. cit.) mencionan 
que entre 1981 y 1986 el precio del 2.3 Pesquerlas pelfgicas del dorado y 
atrin se ha reducido a la mitad. En otras especies 
1981 la tonelada de atn, preclo FOB 
Manta, se cotizaba en US$1.200. En a) Distribucl6n, estacionalidad y 
Enero de 1986 los precios oscilaban varlablidad ambiental 
entre US$600 y US$800 la tonelada. 
Esta situaci6n se refleja a trav s de Las especies picudo aegro, 
la relaci6n entre la dlvisi6n del valor bander6n, pez espada y otras especles 
FOB en dMlares y ia cantidad exportada afines tienen un patr6n de 
en toneladis. comportamiento migratorio similar al 

de los tfnidos. Su distrlbucl6n est§ 

Para 	 cada tipa de praducto, los valores dada para todo el oc~ano PacIfico, 
fireas de abundanciaen d6lares americanos calculados paor siendo las mayores 

el PacIfico 	Centrooriental y el PacIficotonelada de 	 exportac16n se indican en 
Centrooccidental. En Ecuador lalaTadia Nixp13 
principal zona de pesca se localiza 
frente a Manabl. El perfodo de mayor 

Estos valores indican una clara calda abundancia corresponde a los meses 
en los precios, tanto en conservas entre Septiembre y Marzo. Estas 
como en congelados. Como referencia especies al igual que los tinidos son 
se indica que los precios por tonelada afectadas en su comportamiento por 
de atran aleta amarilla son superiores ia ocurencia del fen6meno El Nio. Sin 
a los de barrilete. embargo, se tienen escasos 
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TABLA 13. 	 Valores en, USD61ares por tonelada exportada,
de acuerdo a valores FOB 

Procesamiento 1981 
 1982 1983 1984 1985
 

Enlatados 3.667 3.262 3.019 2.439 2.345
 
Congelados 1.095 877 743 597 607
 

FUENTE: Cuvi y Urriola, 1986. 

TABLA 14. 	 Prlncipales palses importadores 
de productos del mar 

a T 
Pats Toneladas 

Canad5 
 127,0
Estados Unldos 1.169,8
Colombia 1.106,3
Brasil 348,6
Chile 8,5
Paraguay 13,6
Alemania 15,7
Ine)aterra 26,5 

FUENTE: Cuvi y Urriola, 1986. 

antecedentes para la pesquerta delEcuador. 

Otra pesquerfa de importancia a nivel 
artesanal la sostiene el dorado, especie 
que durante el fen6meno de El Niho 
1982-1983, fue capturada formaen 

abundante en la zona norte 
 de Chile 

(Aivia! et. al., 1984), aspecto inusual
 
en esa zona. 


Tambi~n, frente al litoral ecuatoriano 

se realiza la captura de tortugas

marinas, especles que cumplen un clclo 

migratorio en el Pacifico, el recurso 

se distribuye desde California hasta la 

zona norte de Chile. En la actualidad 

existen a nivel internacional programas

de protecci6n para salvaguardarla. de 

la excesiva explotaci6n. 


Finalmente, 	 otro recursG de gran 
importancia constituye el tibur6n, que
es capturado a Io largo de toda la 
costa ecuatoriana durante todo el uafo,
siendo las principales especies 

capturadas el toyo, cachcna, cornudo, 
martillo, gata, etc. 
b) 	 Resumen sobre el estado del 

conocimiento cientlfico sobre estas 

especies 

Casi la totalidad de los estudios 
sobre la biologfa y din~mica de las 
poblaciones 	de las especies de picudos 
y pez espada han sido realizados por
la Comisi6n 	 Interamericana de Atfin 
Tropical, la 	 Organizaci6n para la 

y
Agricultura 	y la Allmentaci6n (FAO)otras organizadones internacionales. 

Sobre el dorado (C. hippur-,s), al 

momento de elaborac16n de estedocumento, 	 se desconoce la existencla
de estudlos 	para la zona de Ecuador. 

En general, 	 en Ecuador casi no se 
realiza investigacl6n en estas especies, 
y los antecedentes cienttficos son 
escasos en 	 los instltutos u organlsmos
de investigaci6n estatal. 

c) Flota y 	 artes de pesca 

La flota dedicada a la captura
nacional de picudo negro, bander6n, pez
espada, dorado, tiburones y tortugas 
es eminentemente artesanal. Se 
concentra principalmente en las caletas 
de San Mateo, vianta, Santa Rosa y
Puerto Bollvar. Debe indlcarse que la 
fIota palangrera japonesa y coreana 
actualmente en operac16n bajo contrato 
de asociaci6n realiza una apreciablecapturs de 	estos recursos. 

Las 	embarcaciones hasta fines de la 
d~cada del 70 eran de madera, 
construldas por carpinteros navales 
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locales, con esioras de 8 a 10 metros. 
En los Gltimos cinco argos se ha 
producido un desarrollo tecnol6glco con 
la construcci6n de embarcaclones de 
fibra de vidrio con esloras de 6 a 10 
metros. El 6xito de estas 
embarcaciones, en cuanto a diseflo y
ventajas comparativas, sobre las de 
madera (disminuci6n en costos de 
mantenimiento, mayor vida fitil, etc.), 
ha hecho que los pescadores prefieran 
a las de fibra. 

Los artes de pesca que se utilizan para 
la captura de estas especies son: el 
palangre ("long line" o espinel) y redes 
de enmalle. Tambi~n se utiliza la llnea 
de mano. De camada en los anzuelos 
se utilizan preferentemente flMetes de 
sardina salados, o de otra especie 
pelfgica pequela. 

El viaje de pesca, generalmente dura 
un dfa y en algunas ocasiones mis, 
dependiendo do la distancia al caladero 
y do la abundancia de la pesca. La 
operaci6n se realiza hasta las 50 millas 
niuticas. Las embarcaciones no cuentan 
con ningfln tipo de ayuda de 
navegaci6n, ni sistema adecuado de 
mantenimiento y manejo de la captura. 

d) 	 Desembarques y composici6n por 
especies 

Esta pesquerfa es del tipo 
multiespecifica. Las diversas especies 
son capturadas en forma conjunta por 
el mismo arte de pesca. 

TABLA 15. Desembarque de 

Especie 1981 


Bander6n -

Pez 	espada -


Plcudo 2.222 

Dorado 2.652 

Tortugas 460 

Tiburones 2.654 


La Tabla No. 15 seflala los 
desembarques realizados por ia flota 
artesanal por especle, durante el 
pertodo 1981-1985. 

Las especies mayormente representadas 
son el picudo (del g-upo de los peces
espada), el dorado y los tiburones. 
Siguen en orden de importancia las 
tortugas, pez espada y el bander6n. 

La Tabla No. 16 indica los 
desembarques realizados por la flota 
industrial por especie durante el 
perfodo 1981-1985. 

Con la excepcl6n de algunos ahios de 
captura relevante del dorado, al 
comparar ambos cuadros se aprecia que 
la pesca industrial aporta en genaral 
menos del 10% de los desembarques 
de estas especies. 

e) 	 Procesamiento y mercado 

El picudo, el dorado y la came 
de tibur6n principalmente son 
destinadas para consumo humano 
directo en estado fresco. Por otra 
parte dentro del mercado nacional la 
Empresa Pesquera Nacional (EPNA) 
empresa estatal, tiene una planta para
elaborar congelados que comerclallza 
a travs de distribuidores privados a 
quienes les facilita congeladores 
(Fierro, com. pers., 1986), tal accl6n 
apunta a fomentar el consumo de 
pescado en la poblaci6n y a su vez 
actuar como ente amortiguador de los 

la flot pesqtpara artesanal 

1982 1983 1984 1985
 

- - 3 
45 45 118 rr
 

1.100 1.254 1.908 1.405
 
4.014 	 3.953 3.384 2.508 

- - 6 124 
3.200 1.850 2.14L 2.219
 

FUENTE. Subsecretarta de Recursos Pesqueros, 1985. 
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TABLA 16. Desembarques de la flota Industrial 

Especie 1981 1982 1983 1984 1985 

Bander6n 8 1 - - -

Pez espada - - - 50 21
 
Plcudo 164 180 102 224 300
 
Dorado 699 1.160 234 179 1.113
 
Tortugas - - - - -
Tiburones 169 348 457 189 341
 

FUENTE: Subsecretarla de Recursos r'-'queros, 1985. 

precios en estos productos, los Para el caso de la tortuga, hasta 1980 
objetivos de esta empresa se indican su carne y piel eran exportadas 
en la legislaci6n pesquera del Ecuador principalmente a M6.xico y Jap6n. En 
(COCIC, 1985). la actualidad en forma clandestina 

contlnfia la exportaci6n de pieles. La 
carne es consumida en el mercado 

El tibur6n y la tortuga reclben dos local. El caparaz6n ocasionalmente es 
procesamientos: congelado y/o seco utilizade en la elaboracl6n de 
salado. En el caso del tibur6n 6ste es "souvenirs". 
utilizado integralmente. Su carne es 
destinada a consumo humano dlrecto. En observaciones personales de los 
De las aletas se obtiene la fibra de autores de este documento durante 
aleta o bien las aletas y colas que son 1986, se apreci6 un notable 
secadas al sol para su exportacl6n a desembarque de tortuga en San Mateo, 
mercados orientales. Tambl6n se Manta y en La Llbertad. En Manta se 
reporta la exportaci6n de pieles hasta tlene conocimiento da [a existencia de 
1982. dos plantas procesadoras de tortugas. 
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3. PESQUERIAS DEMERSALES
 

Las pesqueias demersales, tambi~n 
denominadas bent6nicas o de fondo, en 
el Ecuador est~n sustentadas 
principalmente en base a los siguientes 
recursos: camarones del g~nero
Penaeus, peces capturados como fauna 
asociada a los camarones, langostas y 
varias especies de peces capturados por 
la pesca artesanal que en la actualidad 
esttn adquiriendo gran importancia al 
abrirse mercados de exporacl6n para
la modalidad de congelados. 

MacPaddern (1985), en base a 
lnformaci6n de entrevistas realizadas 
a capitanes de barcos (1974-1984) 
determina que los mayores Indices de 
capturas se registran entre Abril y
Agosto. No se tiene informac16n sobre 
la estacionalidad y pesca en especies 
de mayor profundidad. 

Dado el ciclo biol6gico de desarrollo 
descrito para las especles del g~nero 
Penaeus por Barnes (1981) y otros 

En esta breve presentaci6n, es 
importante destacar, que de acuerdo 
a los estudios realizados por el 
Instituto Nacionai de Pesca, las zonas 
de la plataforma continental y talud 
continental presentan expectativas de 
potencialidad pesquera en base a 
algunos recursos no explotados 
plenamente, por ejemplo: jalba, pulpo, 
pargo rojo y otras especies no del todo 
conocidas. 

zo6logos, el fen6meno de El Nifto 
tendria gran impacto sobre estas 
poblaciones, debido al flujo de 
corrientes cilidas y calentamiento del 
agua del ocfano que orlgina un 
incentivo a la reproducci6n. A su vez, 
el ciclo de desarrollo se ve favorecido 
por la abundancia de lluvias durante 
la ocurrencia del fen6meno. Este 
supuesto, en parte se demuestra por 
la abundancia de larvas y el 
significativo incremento de las capturas 
durante el evento 1982-1983. En 

3.1 La pesquerla del c3mar6n 
cambio, durante los perlodos frfos o 
"antiniio" se reporta una escasez de 

a) Distribuci6n, estaclonalidad y 
variabilidad ambiental de las 

larvas (1985) y se observa 
decalmiento en la captura 
(MacPadden, 1985). 

un 
de ;3 flota 

capturas 

La captura de camar6n se reallza 
en todo el litoral ecuatoriano desde 
la zona litoral hasta los 200 metros 
de profundidad en el talud continental 
en una amplia varledad de especles y 
tamaos, en algunos casos desde sus 

Al momento se desconoce los efectos
de las varlaciones ambientales en las 
especies de mayor profundidad, ast 
como sobre los posibles camblos 
amblentales de largo plazo en estas 
profundidades. 

estados larvarlos hasta 
reproductor. Este tema 

sus 
ser 

esados de 
tratado 

b) Resumen sobre el estado 
conocimlento clentifico 

del 

con mfs detalle en el titulo de cultivo 
de camarones. En la Figura No. 9: se 
indica la zona de la actividad pesquera 
Industrial seitalsndose las fireas de 

El estado del conocimlento sobre 
estas especies serd analizado en ia 
secc16n de cultivo de camarones. 

pesca de camarones. 

* L.~ . 
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La informaci6n registrada sobre los madera (construcci6n nacional), acero
 
antecedentes biol6gicos referidos 
 a la y fibra de vidrio. Los varaderos y
pesquerta de camarones, no es del todo astilleros nacionales al momento son
confiable. Varias de las hip6tesis 	 ycapaces de dar mantenimiento 
planteadas por los investigadores con reparaciones, y varias empresas cuentan 
el objeto de dar una explicaci6n sobre con sus propios varaderos, los
la dinfmica de las poblaciones quedan principales puertos base 	son Guayaquil, 
en conjeturas o supuestos. Posorja, Playas, La Libertad, Salango, 

Manta y Esmeraldas. En la Tabla No.En el caso de los camarones de 17 se indica para el perfodo 1974-1985 
profundidad, el conocimiento es escaso. el nOmero de barcos, el tonelaje bruto,
Algunos autores las definen como el tonelaje neto y la eslora. 
Heterocarpus ssp y otros como 
Hymenopenaeus diomedac. La FAO (1986) recomienda limitar el 

esfuerzo de pesca en el nOmero de 
c) Flota y artes de pesca embarcaciones. 

La flota industrial se compone de Los buques de mayor tonelaje realizan
unidades denominadas arrastreros de viajes de pesca de 15 a 20 dfas de
doble aparejo tipo Florida, similares duraci6n y los pequefos de I a 4 dlas
al diseno que opera en el Golfo de dependiendo del Srea de pesca.
M6xico. Los buques tienen potencia
desde 190 HP hasta mis de 500 HP La flota cuenta con sistema de 
y su eslora fluctfa entre los 10 y 25 mantenimiento a travs de tinas 
metros, el casco se construye de refrigeradas en las cuales se almacena 

TABLA 17. Flota camaronera 

Afo No. de barcos Ton. bruto Ton. neto 

1974 209 13.128,62 4.501,85
 

1975 217 13.574,50 4.399,32
 

1976 248 14.438,09 4.813,06
 

1977 254 15.748,50 5.013,07
 

1978 234 12.380,69 4.663,75
 

1979 249 12.766,10 5.036,62
 

1980 247 12.827,52 5.048,13
 

1981 223 12.214,32 4.872,94 

1982 220 12.322,43 4.703,90
 

1983 250 5.516,00 

19B4 265 5.988,00 
1985 249 5.601,00 

NOTA: 	 Todos los barcos que componen esta flota tienen su casco de madera, hasta 
el aMo 1985. En 1985 existe un barco do acero. 

FIENTE: Unidad de Estadisticas, Direcci6n General de Pesca. 
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ia captura descolada. En los buques 
m~s pequeflos se utiliza hielo picado. 
La captura de peces acompaihantes de 
los buques grandes es comercializada 
diariamente a canoas y lanchas, las que 
a su vez las reaprovisionan de vIveres. 

Algunas embarcaciones cuentan con 
ecosonda y radar. Se desconoce al 
momento de un estudio que indique el 
nOmero de embarcaciones y 
equipamiento que poseen. 

La flota usa redes de disefio similar 
a las del Golfo de Mexico. El tamafto 
de malla es de 38,1 millmetros cuando 
se captura camar6n blanco, e inferior 
para la pesca de la pomada y/o titf. 
Para dar abertura horizontal a )a boca 
de la red se utilizan puertas de 
arrastre de diseiho rectangular y para 
dar abertura vertical se ponen de 2 
a 4 flotadores de poliuretano, ver 
Figura No. 10. 

A nivel industrial opera una 
embarcaci6n de 50 metros de eslora, 
dedicada a la captura de camar6n de 
profundidad (500 metros), de arte de 
pesca utiliza trampas de disefto c6nico, 
las que son caladas a modo de palangre 
de trampas. 

A nivel artesanal, la captura de 
individuos adultos se realiza con redes 
de trasmallo en profundidades de hasta 
30 metros, la faena de pesca es 
nocturna, la red tiene aproximadamente 
I metro de altura y la iongitud varla 
de acuerdo al n~mero de pi-os que 
tenga el pescador. El patio principal 
es de hilo 210/3 y cada patio mide 
aproximadamente 60 metros de longitud 
de relinga. Las embarcaciones 
utilizadas son canoas, lanchas de 
maderas o botes de fibras de vidrio 
con esloras de 6 a 10 metros, 
de 30 a 75 HP. Algunos de los 
ejemplares son solicitados por los 
laboratorios de larvas como 
reproductores. 


La captura 	de larvas es analizada en 
detalle en la secc16n dedicada a la 
actividad de cultivo de camar6n. 

d) Desembarques y composlci6n de 
capturas
 

Arana et. al. (op. cit.) estiman que 
el 66% de los desembarques se realiza 
en Guayaquil, un 24% en Esmeraldas 
y un 7,5% en Manta y Bahia de 
Cardquez. 

Barniol (1980) sefiala que el porcentaje 
promedio de participaci6n en las 
capturas de P. vannamel se ha 
incrementado a un 30-39% con relaci6n 
a P. occidentalis, que es el principal 
componente de la captura de la flota. 
Cun y Martn (1982) indican para 15 
ahios de observaci6n en la zona del 
Golfo de Guayaquil y en la zona de 
Playas la composici6n porcentual de 
las capturas que se describen en la 
Tabla No. 18.. 

MacPadden 	 (1985) sehiala para 1984 
composiciones de capturas de 64% de 
P. vannamei en la zona norte de 
Guayaquil (Palmar-Atacamnes) 
considerando como captura total a tres 
especies de camar6n blanco (P. 
vannarnel, P. stylirostris y P. 
occidentalis). Mientras que para el 
Golfo de Guayaquil la composici6n es 
de 50% para P. occidentalis, 30% P. 
stylirostris y 25% para P. varnameL 

e) Procesamiento y mercado 

El tema es desarrollado en la
 
secci6n Cltima de camarones.
 

TABLA 18. 	 Composici6n porcentual de 
captura de camarones 
Peneldos
 

Gulfo 
Especie Guayaquil Playas 

P. occidentalis 57,7 52,1 
P. stylirostris 24,8 39,7 

P. vannamel 5,7 6,1 
P. californiensis 7,2 2,1 
P. brevirostris 4,6 -

FUENTE: Cun y MarIn (op. cit.). 



61 

Borco. CHURO" 

A~t 

"34 

FIG. 10 Red de arrastre de fondo, con puertas, doble aparejo, rondo limpio pr3r6n Playaspomada. 

ELABORACIGN: Jos6 Luis Garcla 
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3.2 	 Pesquerfas de peces demersales 

a) 	 Distribuci6n, estacionalidad y 
variabilidad ambiental 

Los peces demersales se 
distribuyen a lo largo de toda la costa 
ecuatoriana y en la actualidad son 
explotados parcialmente como 
componentes secundarios de la pesca 
de urrastre de carnar6n hasta los 60 
mutros de prolundidad. Se desconoce 
la composici6n de las especles de 
peces capturadas por los buques 
camaroneros. 

Herdson et. al. (1985) a trav's de 
campabas de pesca exploratoria 
identifican cuatro 5reas de distribuci6n 
de las especies de peces como se 
indica en la Figura No. 9, a su vez 
ilican las areas en Las cuales el 
recurso no es accesible a las redes de 
arrastre. 

Los mismos autores sefialan bajos 
indices de captura durante la ocurencia 
del fen6meno de El Niflo. 

b) 	Estado del conocimiento cientifico 

El estudio m~is reciente es el de 
Herdson et. al., que indica la 
abundancia y distribuci6n de las 
especies demersales para todo el 
litoral ecuatoriano. En general se 
realiza una estimaci6n de biomasa de 
78.000 toneladas m~tricas de las cuales 
22.000 corresponden a peces de buena 
calidad, 36.OCO a gallinetas y 3.000 a 
peces no utilizables, esto en un Area 
total de 17.221 kil6metros cuadrados. 
Se indican los fondos no arrastrables 
y los que presentan mejores 
condiciones para el arrastre, siendo la 
zona del Golfo de Guayaquil el Area 
con mayores rendimientos, con una 
densidad promedio de 9,6 toneladas 
m~tricas por kil6me:ro cuadrado. 

Por otra parte, estudios realizados 
hasta los 600 metros de profundidad 
por el INP (Loesch y Cobo, 1972), 
indican la existencia de un potencial 
de merluza (Merluccius gayi) y otras 
especies de importancia comercial. Se 
determinan, para merluza, capturas de 

31,8 kilogramos por hora de arrastre 
y de 297 para otras especies 
utilizables. Sin embargo, los rondos 
arrastrables son escasos y las 
operaciones comerciales con redes de 
arrastre en esas profundidades son 
difIciles. 

c) 	 Flota y artes de pesca 

La flota industrial actualmente en 
operaci6n en la zona de la plataforma 
continental es la ya descrita 
anteriormente. 

En la pesqueria de peces demersales 
participa un importante grupo de 
pescadores artesanales que operan con 
redes de enmalle, palangre y Ifneas de 
mano, utilizando desde embarcaciones 
construldas.con palos de balsa que se 
desplazan a vela, hasta lanchas de 
fibra de vidrio con motor fuera de 
borda en un rango de eslora 
apreximado de 4 a 8 metros. En 
general, estas embarcaciones no 
utilizan sistemas de mantenimiento de 
la captura. En la playa la pesca es 
almacenada en cajas de madera para 
luego transportarlas con hielo plcado 
a los centros de consumo. 

d) 	 Desembarque por especie 
La Tabla No. 19 indica para el
 

perodo 1981-1985 los desembarques de
 
prdo 191195ls deembaqes de 

las principales especies demersales quo 
realiza Ia flota industrial y artesanal. 
Las estadIsticas disponibles no 
representartan fielmente la captura de 
la flota camaronera en cuanto a la 
pesca acompatiante. De acuerdo a 
Herdson (op. cit.), dicha pesca es 
considerablemente mayor. 

e) 	 Procesamiento y mercado 

El mayor porcentaje de los 
desembarques de las especies de peces 
demersales se destina a consumo 
humano directo, en la calidad de fresco 
en el mercado nacional, habi6ndose 
observado filtimamente un aumento en 
la comercializaci6n en las ciudades de 
la serranta ecuatoriana. 

Por 	otra parte, el mercado de USA ha 
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TABLA 19. Deaembaques de prinlipales especles de peces demersale: 

1981 1982 1983 1984 1985 
Especies Indust Artes Indust Artes Indust Artes Indust Artes Indust Artes 

Bagre - 966 - 605 - 723 - 904 7 680 
Berrugate - 1.573 - 1.573 - 1.590 - 1.621 1 1.421 
Corvlna 9 2.690 10 750 5 723 6 985 15 1.242 
Corvina 

peladllla 35 786 - 361 - 364 14 331 45 352 
Corvin6n - - - 193 - 120 - 115 33 124 
Cherna - 1.979 - 1.398 - 1.183 - 1.344 6 1.241 
Huayaipe - 409 - 17 - 35 - - - -
Lenguado 3 1.170 - 1.360 2 1.299 - 1.331 68 1.956 
Pargo 85 2.126 4 1.300 - 1.583 230 1.636 100 1.596 
Perela - - - - - 1.264 - 1.118 - 768 
Robalo - - - 668 - 478 - 520 - 582 

FUENTE: Subsecretarla de Recursos Pesqueros. 

demandado productos congelados y en 
fresco de este tipo de especies, lo que 
ha motivado Inter6s en algunas 
empacadoras de camar6n cuyas 
instalaclones est~n en capacidad de 
elaborar estos productos. Esta demanda 
tiende notoriamente a incrementarse 
para exportacl6n. 

Como se menclon6 anteriormente EPNA 
(Empresa Pesquera Nacional) tambi6n 
se encuentra procesando filetes 
congelados a base de estas especies. 

3.3 Otras pesquerias 

Dada ia multlplicldad de especies 

que constituyen el recurso pesquero, 
serfa muy dificultoso an.!!zar en 
detalle todas las pesquerfas. Sin 
embargo, cabe menclonar especles 
como la langosta, calamar, conchas, 
pulpos, cangrejos rojos, jaibas, 
caracoles, etc. que sostlenen una 
Importante actividad pesquera artesanal 
con diferentes tipos de embarcaclones 
y artes de pesca. Sus capturas estfin 
orientadas preferentemente a satisfacer 
la demanda de productos del mar en 
estado fresco para el mercado 
nacional. En su conjunto, son de una 
gran importancla socioecon6mlca, para 
diversas comunidades asentadas en la 
zona costera del Ecuador. 
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cACTIVIDAD DE CULTIVO DE CAMARONES 
EN EL ECUADOR
 

4.1 	 Antecedentes Cuando se lnici6 la actividad tampoco 
se pens6 en el desarrollo que podria

En el Ecuador el cultivo de alcanzar, dado que se desconocla del 
camarones comienza el afo 1968 par 6xito que tendria el producto en el 
iniciativa privada, en la provincia de mercado nortearnericano (Ugarte, corn. 
El Oro (Cobo, 1974; Noblecillas, com. pers., 1986). 
pers., 1986). Las especies objeto de 
crianza son P. vannamel y P. Actualmente la produccl6n de los 
stylirostris. Iniclalmente la actividad criaderos de carriar6n han superado los 
consistla en capturar camarones desembarques de la flota arrastrera 
juveniles y larvas, confinarlos en una 'MacPadden, 1985) y el rubro de 
piscina y luego, durante los perfodos exportaci6n de camarones es el 
de pleamar, a travs de bombas, se principal componente en el sector 
procedfa a renovar el agua de la privado como fuente generadora de 
piscina. dlvisas para el Ecuador. 

Para el engorde no se daba ningfn tipo 	 La expansl6n m~s acelerada de los 
de alimentacl6n suplementaria. Los criaderos de camar6n se alcanza a 
camarones tomaban el alimento natural fines de la d6cada del 70: de 600 
que se introducla par Ia accl6n de hectdreas estimadas en 1974 
bombeo de las productivas de aguas (MacPadden, op. cit.) se lleg6 en 1985 
de los esteros adyacentes a las a 86.787 hect~reas autorizadas para
piscinas. Con este sistema se tenla el cultivo de camar6n (Subsecretarta
cosechas de aproxlmadamente 600 de Pesca). En 1987 se sobrepasaron las 
libras por hectfrea (Zapata, 1975; 100.000 hectdreas autorizadas. 
Cobo, op. cit.; Yoong y Posligua, 1978).
Hoy dia los granjeros realizan mfs de Cobo (op. cit.), Zapata (op. cit.), Yoong 
una cosecha al afto y obtienen y Posligua (op. cit.), Icaza y Arara 
rendimientos de hasta 5.000 llbras al (1978), Barniol (1981), MacPadden (op. 
argo, dando allmento suplementarlo cit.) y otros autores analizan el m6todo 
(MacPadden, 1985). Esto ha signlf!cado de produccl6n de los criaderos de 
un incremento en los costos de camar6n asT como la evoluc16n 
producc16n y requiere mejoras en la hist6rlca de la actividad identificando 
administraci6n. los problemas y entregando 

recomend3clones para la actlvidad en 
Los pioneros en !a actividad de crlanza los siguientes aspectos: blol6gicos,
de camar6n desconoclan muchos de los biol6gico-pesqueros, tecnol6glcos y 
aspecto. de la biologla de la especle econ6mlcos. Para este estudlo tomando 
que estaban engordando y sus como base los antecedentps existentes 
dec'iones, en gran medida, eran sobre la activL;dd de cultivo de 
tomadas par lntuici6n personal o camar6n se identifica problernticas
apoyadas sobre las bases de opinlones que incide en el desarrollo de esta 
dadas por pescadores de mucha actividad. 
experlencia en el mar (Noblecillas, 
com. pers., 1986). 

..- ' ? 
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4.2 	 El cultivo 

a) 	 El recurso y sus estados de 
conocimiento 

P. vannamel y P. styirostris son 
las especies objeto de cultivo (Cun, 
1982) y ambas son clasificadas como 
camarones blancos (Loesch y Avila, 
1966). La que mejor se adapta a las 
ondlciones de crianza debido a su 

buena rusticidad es P. vannarnel. 
Arellano y Zapata (1981), Cun (op 
cit.), Tabb y Yang (1972) la desc iben 
como la especie que tiene m.s implios 
rangos de tolerancia ambiental. 

La flota de arrastre desembarca entre 
5,7 y 6,1% de P. vannamel, mientras 
que P. stylirostris aporta entre el 24,8

(Cn yMarn, 182)y el39 % Enenv el 39 7% (Gun y Marnn, 1982). En 

sus estados larvales y juveniles ambas 
especies son capturadas por pescadores 
artesanales a trav6s de challos y finas 
redes de arrastre tipo mariposa. Ellos 
operan con estas redes en los extreonas 
de los esteros d las zonas estuarinas 
) en las zonas de influencia oce~nica 
(Arellano, en edici6n, 1986). Por otra 
parte, los reproductores tambi6n estn 
siendo capturados por pescadores 
artesanales con redes de trasmallo o 
bien par la pesca industrial con redes 
de arrastre, en ambos casos el objeto 
de captura puede ser para entrega de 
reproductores para su desove en 
laboratorio o blen para consumo 
humano (MacPadden, 1985). La captura 
de ambas especies se la realiza a lo 
largo de todo el litoral ecuatorlano 
como Ioindica Barnlol (op. cit.). 

Con relac16n al conocimienco que se 
tiene del recurso, Loesch y Cobo 
(1965) realizan un primer estudio de 
la abundancla de los camarones. El 
mismo afto Loes'.h y Avila (1965), 
identifican las especles de camar6n que 
se encuentran presentes en los esteros 
del Golfo de Guayaquil. Posterlormente 
Cobo y Loesch (1966), hacen el primer 
estudio estadfstlco de la pesca de 
camarones y entregan algunas 
caracterlsticas blol6gicas de las 
especies capturadas. Cobo (1974) 
describe ia actividad de crlanza de 

camarones iniclada en !,iprovincia de 
El Oro; Zapata (1978), Arana et. al. 
(1978), lcaza y Arana (1978) anallzan 
la pesquerfa del camar6ii, agrupan 
informaci6n estadistica y elaboran los 
primeros diagn6sticos entregando 
aigunas recomendaciones sobre el 
conocimlento que se tiene de las 
especies en mencifn. Sobre [a base de 
las experienclas de los granjeros y 
antecedentes cier,tificos de las 
especies, Yoong y Posligua (op. cit.) 
elaboran un primer manual de gula 
para el cultivo de camar6n. 

Durante 1979, la ESPOL inicia la 
elaboraci6n de propuestas de proyecto 
para Ia construcci6n de una planta
piloto para producci6n de "semilla" de 
cam ar6n. Ese mismo afio se participa 
e n semiari o. pc ticiea 

un seminario -de capacitaci6n en la
actividad de crianza de camar6n con 
apoyo del Banco Nacional de Fomento. 
Zapata y Arellano (1981) realizan desde 
1979 	 a 1980 una serie de camparias de 

investigaci6n tendientes a determinar 
condiciones ambientales, Indices de 
crecimiento relatio de especies en 
piscinas de crianza, identificaci6n de 
"semilla", condiciones ambientales de 
transporte de "semilla" y adultos, 
ublcaci6n de zonas con artemia salina 
y determinaci6n de la calidad de agua. 
Adem~s, se realizan experiencias 
preliminares de cultivo de fitoplancton 
y artemia salina (Zapata, 1979; 
Arellano y Zapati, op. cit.; Gonzdlez, 
1980; Barniol, i980).
 

Barniol (op. cit.) realiza un diagn6stico 
del camar(,n y entrega recomendaciones 
para su desarrollo futura. 

Cun y MatIn (1982) analizan 
inforriaci6n de los desembarques de 
camar6n en el Golfo de Guayaquil, y 
determinan las tallas mensuales 
promedio, porcentajes de hembras y 
machos (mensuales y anuales) y 
composlci6n porcentual de especies de 
peneidos. Tambi6n analizap s.eries 
cronol6gicas de la relaci6n porcentual 
de los desembarques totales y la 
proporci6n de machos y hembras por 
especles, este anilisls fue tambi6n 
realizado en forma similar por Arana 
et. al. (op. cit.). 
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Cun y Regalado (1982) reallzaron A pesar de la evoluci6n de la 
experiencias de crecimiento metodologla, numerosos granjeros 
comparativo con dietas comerciales orenses ,oan permanecido 
utilizadas para el engorde de tradicionalistas y muchos de ellos no 
camarones marinos. dan alimentaci6n suplementaria y 

escasamente utilizan los m6todos de 
Recientemente, MacPadden (op. cit.) fertilizaci6n del terreno antes de la 
presenta un breve estudio de la siembra. No ha ocurrido lo mismo co. 
industria camaronera, en 61 analiza la los granjeros de las provincias de 
situaci6n de 1a extracci6n de Guayas y Manabf que emplean ambas 
camrones pnjr la flota arrastrera, la tA-cnicas para acelerar el crecimiento 
captura de las larvas, la situaci6n de asf como para aumentar la densidad 
los laboratorios, la captura de los de camarones por metro cuadrado. 
reprductUres y las perspectivas de 
nivrcaldo tie los camarnes. Adems MacPadden (up. cit.) clasifica los 
entrega xitecedentes de inversi6n, intodos de producci6n en tres tipos: 
costo de operuci6n de las camaroneras, extensivo que se usa en pequebas 
.jbicacium ' capacidad de producci6n camaroneras, no usa semillero:i; se 
duc Is laboratorios. siembra de 10 a 15 mil juveniles por

hectarea se cosechan 600 libras por 
LU'IOL, c l su experiencia en el hectfirea al afio. El semiextensivo que 
laboratorikt de Nlanglaralto ha editado utiliza una piscina de crecimiento 
t'studiws relt.renteb a los m~todos de antes de transferir a la piscina de 
produccifm de larvas (Arellano, 1985), crianza definitiva, utiliza la 
1i11(nttt xLra larvas a base de fcrtilizaci6n (Grea o superfosfatos) en 
n,.mctodos \ rotiferos (Akamine, 1985), los semilleros, en piscinas de 
tCcncas de desove (Arellano, en crecimiento se siembran de 30 a 50 
edicifn, 1986). La ESPOL, tambi(n ha mil juveniles por hectfrea y suministra 
)Lblicado algunos articulos que hacen alimentaci6n al final del ciclo de 
referencia a politicas a seguir en crecimiento, en este caso se obtiene 
materia del desarrollo del cultivo del rendimientos de 1.200 a 2.400 libras 
camar6n. Ademis, ha dictado cursos por hectfreas al a'o. La Oltima 
de capacitaci6n en el campo de categorfa corresponde a semiintensiva., 
tlperaci6n de laboratorios de producci6n. la densidad poblacional alcanza entre 
de larva. los 80 y 100 mil ejemplares por 

hectfirea, utiliza alimentaci6n 
Adicion1mente, se tiene conocimiento suplementaria y fertilizaci6n, las tasas 
de innumerables informes de de renovaci6n de agua son mis altas, 
instituciones pOblicas y privadas asT los rendimientos varlan entre 3 a 5 
com(o articulos de prensa y boletines mil libras por hectrea al afio, con un 
informativos editados por empresas tiempo de 120 a 140 dias de engorde 
privadas, que por razones de objetivo por cosecha. 
del estudio no ha sido posible 
mencionar, tratndose s6lo [a c) La disponibilidad de "semilla" 
informaci6n mis relevante que tiene 
car6cter de publicaci6n cientIfica para Hasta 1979, la finica fuente de 
el Ecuador. abastecimlento de "semilla" o larvas 

de camar6n era el medio natural y a 
b) M6todos de crianza pesar de que a partir de 1980 entran 

en acci6n los laboratorios de 
Cobo (op. cit.), Yoong y Posligua producci6n de larvas, hasta la fecha 

(op. cit.), Zapata (op. cit.) y otros la principal fuente de abastecimiento 
autores describen los m todos sigue siendo el mar. 
utilizados en la crianza de camarones 
(P. vannamel y P. styllrostris) en el 	 La captura de las larvas se la realiza 
Ecuador. 	 con artes de pesca no selectivos. Se 

emplean chayos, pequeftas redes de 
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pared a modo de chinchorro de playa 
y rastras tipo mariposa. Al inicio, la 
ca'tura se realizaba en los extremos 
de los esteros en las zonas estuarinas, 
pero a partir de la d~cada de los 80 
la actividad se extendi6 a la zona 
donde revienta la ola y a Areas de 
influencia oceinica a todo lo largo del 
frente costero. 

Algunos granjeros con la finalidad de 
tener su propia fuente de "semilla" han 
construido grandes canales de 
circulaci6n para facilitar la entrada 
de larvas, que posteriormente son 
capturadas, seleccionadas y confinadas 
para su crecimiento. 

El manejo de las larvas capturadas 
basta el momento contina siendo 
deficiente (Arellano, 1986). Los 
pescadores ("larveros") en general no 
utilizan sistemas a aereaci6n y a veces 
la larva permanece algunas horas 
expuesta al sol, lo que les produce un 
fuerte "strees". 

El transporte es responsabilidad del 
granjero o del comerciante 
intermediario. Para ello se han ideado 
diversos m todos, con diferentes tipos 
de recipientes (bidones de PVC, fundas 
de polietileno, cajones, etc.). 

En algunas ocasiones el estado en que 
se compra la larva es tan precario que 
tienen mortalidades masivas. Tambi6n 
ocurre a veces que el granjero deposita 
la larva en forma brusca a una 
condic16n ambiental difereiite con 
resultados desastrosos, a causa de ello 
los granjeros ahora estn practicando 
lo que ellos denominan la 
"aclimataci6n" de la larva o "larva 

aclimatada" (Noblecilla, com. pers., 
1986). 

MacPadden (1985), menciona que la 
madurac16n, desove y reclutamiento de 
las postlarvas ocurre a travs de todo 
el aflo, alcanzando su m~xlmo entre 
Noviembre y Abril que corresponde al 
perlodo invernal o estacl6n Iluvlosa. 
Al parecer, eatos procesos estfin 
relacionados con la dinimica de las 
corrintes. La abundancia de larvas 
corresponde a la ocurrencia del 

fen6meno de El Nifto que se manifiesta 
con pluviosidad. En cambio la 
ocurrencia de perfodos frfos o 
"antiniftos" son acompaiados por una 
escasez de Iluvias (Guill~n y 
Tsukayama, 1982). 

Es importante anotar que en algunas 
zonas del Golfo de Guayaquil debido 
al exceso de Iluvia, la salinidad baj6 
a minimos niveles (0-15 ppm), esto 
produjo en las piscinas de crianza la 
mortalidd de P. stylirostris, no ocurri6 
Io mismo con P. vannamel que resisti6 
perfectamente estas condiciones 
(Posligua, com. pers., 1986). 

Durante los pertodos fros existe una 
mayor influencia de la corriente de 
Humboldt y los desoves son ms 
estacionales y disminuldos, esto 
producirla una declinaci6n en la 
abundancia de larvas en ambas 
especles. Sin embargo, MacPadden 
menciona que los productores piensan 
que P. stylirostris sobrevive mejor a 
las bajas tempraturas. El mismo autor 
(op. cit.) sefala un posible 
desplazamiento de las poblaciones de 
P. vannamei hacia el norte, cuando las 
aguas tropicales de la zona translcional 
se repliegan hasta Manta desde Abril 
en adelante. Tambi6n se indica ia zona 
ubicada al norte del Golfo de 
Guayaquil como un Area principal de 
desove para P. vannamei. 

De acuerdo a los antecedentes 
revisados la captura de las larvas es 
una fuente de trabajo para cerca de 
90 mil pescadores artesanales muchos 
de ellos eventuales. Se estima que 
durante el perfodo 1983-1984 el nclmero 
fue m~s alto de lo normal. En general, 
se estima un ingreso global para 
pescadores de 900 millones de sucres 
(MacPadden, op. cit.). 

Un pescador puede capturar hasta 40 
mil postlarvas en un dia, las que 
entrega a un intermediario que las 
transporta hasta la cdmaronera en 
tanques con oxigenaci6n en densidades 
de 300 larvas/litro. 

Durante 1985, hubo escasez de larvas 
y muchas piscinas no pudieron ser 
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sembradas, lo que a su vez fue motivo antecedentes se realiza la siguiente 
de gran preocupaci6n gubernamental, proyecci6n a 1969: demanda te6rica 
permitindose la importacl6ri de le.rvas 9 mil millones, suministro larvero 4 
desde PanamS. mil millones de postlarvas, laboratorios 

en operac16n 600 millones de 
postlarvas, laboratorios en construccl6n 

4.3 	 !.cn laboratorios de producci6n de 1.400 millones de postlarvas, lo que 
larvas de csiar6n indica un deficit te6rico de 3 mil 

millones de postlarvas (FAO/BID, 1986, 
a) Proyecciones y problemas del inf. circulaci6n restringida). 

mercado de larvas 
La oferta natural de larvas est, 

MacPadden (op. cit.) menciona que obviamente relacionada con el ,rea de 
el National Marir!; Fisheries realiz6 sle-nbra y la captura de la flota 
las proyecciones de requerimiento de canaionera. Arellano (1986) indica que 
larvas que se indican en la Tabla No. durante la escasez de larvas operaron 
20. 	 eficientemente alrededor del 50% de 

las 94.352 hectreas autorizadas hasta 
Por otra parte en 50 proyectos de fines de 1985. En la Tabla No. 21 se 
laboratorios de producci6n de larvas indica una relaci6n del crecimiento 
se tiene prevista en global una hist6rico de la flota, de las hect~reas 
capacidad m, xima instalada de 4.870 autorizadas para el cultivo y la 
millones de postiarvas al afio. Sin producci6n total de colas. 
embargo, la producci6n real no 
sobrepasarla los 2 mil millones de Cuvi y Urriola (op. cit.) realizan 
postlarvas al aflo, debido principalmentE estimaciones considerando 2,5 coswchas 
a la natural irrcgularidad en el al af'o y sicrnbras de 60 mil postlarvas
suministro de nauplios. Con estos por hectirea, con sobrevvencia de un 

TABLA 20. Proyceclones estimadas de [a demanda de 
larvas 

Demanda de 

Afto 
Piscinas 

hectfreas 
postlarvas 

(billones PIs) 

1983 45.000 E 9,9 E 
1984 50.000 P 11,0 E 
1985 55.000 P 12,7 P 
1986 60.000 P 13,9 P 
1987 65.000 P 15,8 P 
1988 67.000 P 17,1 P 
989 70.000 P 18,8 P 

1990 *72.000 P 20,2 P 

FUENTE: MacPadden (op. cit.). 
E- Estimado 
P Proyectado
 
(*) 	 Calculados en base a una estimaci6n general de 

densidad de 50 mll postlarvas/hect~rea, para 1983
1984; un fndlce de sobrevivencia esUmada para 
el perlodo 1985-1990 ha sido incrementada en un 
5% anualmente. 
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TABLA 21. 	 Evolucl6n del nimero de barcos, hectfreas de 
camaroneras y produccin de camarones 

Nfimero de Hectfreas Producci6n 
Alo barcos autorizadas (t) 

1975 247 - 4.500
 
1976 241 63 5.400
 
1977 245 360 5.160
 
1978 229 1.011 5.820 
1979* 250 3.149 7.500
 
1980** 240 8.873 10.080
 
1981 227 26.360 12.360
 
1q82 230 39.120 17.880
 
1983 249 51.669 25.400
 
1984 262 74.806 23.160
 
1985 250 94.352 21.720
 

(*) 	 Datos oficiales de la Subsecretaria de Recursos 
Pesqueros 

(**) 	 Datos estimados, basados en cifras oficiales de 
importaci6n de los Estados Unidos. 

66,7%. Para una superficie de 60 mil la producci6n de larva natural. La 
liectfireas se requerirfn 9 mil millones interrogante entonces es, alcanzarfin 
de larvas al ano. todos los granjeros a sembrar sus 

piscinas en esta temporada a un precio 
Otros estudios, determinan otras conveniente para su presupuesto de 
estimaciones de demanda de larvas, operaci6n? 
pero la evidencia es que resulta 
complejo entregar una 6ifra exacta, Pur otra parte, algunos granjeros no 
ya que los c~lculos dependen de otros conffan en el uso de la larva de 
aspectos no afn del todo conocidos, laboratorio aduciendo que a pesar de 
como por ejemplo: un buen registro poder comprar "semilla" 100% P. 
estadistico del hectareaje en produccifn vannamei los animales son mis d~blles 
por anlo, nOmero de hectfireas que los capturados del ambiente 
construldas y potencialmente en natural, y mueren al ser puestos en 
producci6n, la producci6n de larvas del la piscina. Eszo plantea un enorme 
medio natural por afho, el efecto de riesgo del capital de operaci6n, pues 
la variabilidad ambiental, estacionalidad las cantidades transadas durante los 
de capturas de larvas, etc. pertodos de escasez son significativas. 

Este hecho ha originado que algunos 
Ademrns, no se debe desconocer que granjeros no siembren durante los 
los perfodos de abundancia de larva perfodos de escasez, a la espera de la 
natural (perfodo invernal) significan una abundancia de la larva natural. Ante 
baja de precios para los laboratorlos, esto algunos laboratorios que tienen 
por ejemplo, entre Mayo y Septiembre excedentes de produccifn de su eitrega 
(1986) la larva producida en a sus oropias granjas y laboratorlos 
laboratorios se cotiz6 enti 1,8 a 2,0 independientes que requieren de larva, 
sucres la unidad, pero en Octubre este estin ofreciendo servicio de asistencia 
valor comenz6 a declinar y en t6cnica en "aclimataci6n" (adaptacl6n) 
Noviembre del mismo atho alcanz6 de la larva en las piscinas garantizando 
valores de 1,1 debido a que comlenza una sobrevlvencla de un 70% o bien 
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un control de hasta 45 dfas incluldo b) Los m~todos de producc16n 
en el precio de la larva (Noblecillas, 
com. pers., 1986). La mayor parte de los laboratorios 

se encuentran instalados al norte de 
Finalmente, la producci6n de larvas de Salinas. Hasta Abril de 1986 el nOmero 
camar6n es compleja y al momento de laboratorios autorizados era de 50 
demanda fuertes inversiones en y existfan aproximadamente 40 
equipos, tecnologfa (know how) y solicitantes ms. Tornado de MacPadden 
personal capacitado, y en la actualidad (op. cit.,), en la Tabla No. 22 se indica 
enfrenta una serie de problemas que la distribuci6n de laboratorios y su 
ser~n tratados en la siguiente secc16n. capacidad. 

Con relaci6n a la inversi6n se puede En relac16n a los mtodos tradicionales 
mencionar algunos ejemplos- el de producci6n de larvas, a nivel 
laboratorio de Empacadora Shayne se mundial se encuentra el mrntodo 
form6 a base de tecnologfa francesa japon(s descrito por Tabb y Yoong (op. 
v el valor de la inversi6n fue de 1.3 cit.), el mtodo americano descrito por 
millones de d6iares, esperfndose un Mock (1981) y, recientemente, la 
rendimiento de 200 millones de tecnologfa realizada por los franceses. 
postlarvas, produccifn que alcanza a El valor econ6mico del recurso ha 
cubrir las necesidades de 800 hectireas despertado el inter(s de palses 
do camaroneras. Este fue el primer asifticos como Taiwan y Filipinas, los 
laboratorio en funcionamiento, desde que han ido haciendo innovaciones a 
1980. los m6todos originales. Estas 

metodologlas se emplean 
Cuvi v Urriola (op. cit.) indican que indistintamente en los laboratorios que 
el laboratoria perteneciente al grupo se encuentran en funcionamiento en 
Criadec fo~ma parte del consorcio Ecuador dependiendo en gran medida 
propietario de Empacadora Nacional, de la escuela que hayan tenido los 
siendo capaz de producir 400 millones t~cnicos. En general se pueden 
de larvas anualmente y se estima que distinguir las etapas seftaladas en la 
los costos de equipos superan al mill6n Figura No. 11. 
de d6lares. 

Los reproductores, copulados o no, son 
Como se puede apreciar, la informaci6n capturados con redes de trasmallo por 
sobre la capacidad instalada y la pescadores artesanales, o redes de 
producci6n real de los laboratorios, arrastre por la pesca industrial. Una 
tampoco es muy consistente. Las hembra copulada a un pescador 
inversiones son muchas veces artesanal le puede representar entre 
desproporcionadas con relaci6n a la 3 y 5 mil sucres, dependiendo de su
 
requerida para una determinada abundancia. Los reproductores alcanzan
 
capacidad instalada. La situac16n valores -Je 200 a 300 sucres. Como
 
anterior se debe a que esta reproducores pueden ser considerados
 
informaci6n sobre los laboratorios se aquellos individuos con peso superior
 
maneja en forma muy celosa y casi a 60 gramos (Arellano, coM. pers.,
 
en todos los casos tiene el carfcter 1986).
 
de confidencial.
 

Al momento se desconoce con precisi6n 
En este sentido al laboratorio de la dindmica del stock de reproductores 
ESPOL, le cabe un rol especial como (stock parental) de P. varmamel. ESPOL 
centro de investigacifn, como fuente se encuentra desarrollando un proyecto 
de informacl6n, y como centro de de captura de reproductores entre la 
capacitaci6n, aspectos que plantean un zona de San Pablo y Montaf'tita. La 
gran desaffo, si se piensa disminuir ia zona de Esmeraldas en la actualidad 
dependencia tecnol6glca, con ia tiene gran importancia en el 
consiguiente baja de costos de inversi6n abastecimiento de reproductores de 
y operaci6n. Marzo a Abril. El perfodo invernal es 
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TABLA 22. 	 Distribuci6n de laboratorlos por provincias 
y capacidad instalada de producci6n 

Producc./capacid. 
Provincia Grupo (millones/aflo) 

El Oro 	 Langostinos 24 

Esmeraldas 	 Castro 48
 
Martfnez 120
 

Manabf 	 Criadec 120-1i 8
 
Moore 36- 60
 

Guayas 	 Indulac 180
 
Semacua 350
 
Deli Group 180
 
El Rosario 100-190
 
Aquacup 	 100-200
 
N.N. 	 200
 
Aquaspecies 100-150 
Aqualab 180 
Caterpiller 180 
Banco de Machala n/a 
Casa de Pesca 24- 60 
ESPOL 80-120 

FUENT"E: MacPadden (op. cit.). 

el de mayor abundancia de hembras La inseminaci6n de reproductores en 
copuladas, entre los meses de forma artificial tambi6n esti siendo 
Noviembre a Marzo (MacPadden, op. practicada con 6xlto en algunos 
cit.). laboratorios. 

Para maduraci6n, tambifn se estfn Para maduraci6n, la mayorla de los 
utilizando camarones de criaderos. laboratorios han encontrado problemas 
MacPadden reporta que AQUALAB ha en cuanto a cantidades de huevos 
obtenido 6xito en maduracl6n y desove reproducidos y al costo de produccl6n 
con P. vannamel. Sin enbargo, la (Arellano, com. pers., 1986), en raz6n 
t~cnica no es del todo dominada, de lo cual la totalidad de laboratorios 
Arellano (op. cit., 1985) menciona que opera tambi6n en base a la compra de 
se desconocen con precisi6n algunos nauplios. 
aspectos que inciden en la maduracl6n 
de P. vannamel y P. stylrostris La etapa de desarrollo larvario 
principalmente en lo que se refiere a enfrenta aigunos problemas, entre ellos 
dieta rica en ciertos fosfolfpidos las enfermedades dentro de las que se 
esenciales, fotoperfodos, cambios de destacan una viral, producida por 
agua, presi6n, densidad, macanismos Baculovirus Panaei que produce 
fisiol6gicos y otras variables. Un mortalidades masivas y para ia cual 
limitante adicional constituye el precio afn no existe un tratamiento efectivo. 
alcanzado en algunas dietas especlales En la actualidad, en USA se estA 
para maduracl6n (15 a 24 dWlares la ensayando medicaci6n para postlarvas 
libra). Con calamar y oseras, el 6xito contra este virus. El virus se trasmite 
de madurac16n alcanzado en el a trav s de los ovarios infectados a 

•laboratorio 	 ESPOL es del orden de 1,28 los huevos, por lo que se desarrolla 
a 4,3% (Arellano, op. cit.). 	 ffcilmente en los tanques de crianza, 
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CAPTURA DE HEMBRAS
OBTENCION DE COPULADAS DEL MEDIO 
REPRODUCTORES 
 NATURAL
 

Capturados del De piscinas 
medio natura! de crianza 

Alimentaci6n 
con dieta Maduraci6n _ Desove Desove
apropiada inseminaci6n laboratorio "in situ" 

I C6pula 

Desarrollo de cultivos de Venta de 
cepas de fitoplancton nauplios a 

laboratorios 

Desarrollo cult'vo 
zooplancton; artemia, Nauplios
rotiferos, nemtodos zoea 

Alimento - Desarrollo Fitoplanc
larvario t6fago *-

Mysis --. 

zooplanc
t6faga 

Obtenci6n de postlarvas 
PL 10 a PL 12 para 
comercializaci6n 

Entrega directa a Entrega a granjeros 
piscinas de crianza segfin precio vigente 

en el mercado 

FIG. 11 Flujograma de las actividades de produccibn de larvas de camar6n 
ELABORACION: Zapata y Fierro 
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se estima como un factor importante 
en la eficiencia de producci6n de un 
laboratorio y se considera que puede 
representar hasta un 20% de pi-dida 
de la producci6n instalada. 

En los estados de nauplios a zoea las 
larvas de camar6n se alimentan a base 
de fitoplancton, para lo cual se cultiva 
Ske!'torema costatun, Chaetoceros 
spp., chlorefla y otras microalgas. 
Hasta el momento, de acuerdo a los 
mtodos de producci6n empleados en 
Ecuador, no se reportan grandes 
problemas en esta etapa. 

c) 	 Mdno de obra 

Se manifiesta una escasez de 
t6cnicos nacionales especializados. 
Actualmente en la mayoria son 
extranjeros (norteamericanos, franceses, 
filipinos). Los sueldos de algunos 
especialistas son transados en d6ares, 
lo cual eleva considerablemente lo3 
costos de mano de obra. 

ESPOL en su laboratorio de 
Manglarglto, mantiene un curso de 
entrenamiento prfctico para tecn6logos 
y bi6logos nacionales. Para fines de 
1986, la ESPOL espera haber formado 
60 t6cnicos capaces de operar en las 
distintas fases del proceso de 
producci6n de un laboratorio. En este 
aspecto, tambi6n es importante 
destacar que varios profesionales de. 
sector pblico de una gran experiencla 
han 	 sido tentados por las mejores 
espectativas de sueldo dejando un vaclo 
de experiencia principalmente en 
investigaci6n, docencia y 
adminlstraci6n. 

Se tiene conocimierco que varios 
bachilleres de! "CdLegio TC-cnico 
Nacional Santa Elena" de la 
especialidad de Tecnologlas Pesqueras 
se encuentran trabajando como 
oj.erarios en laboratorios que 
acLualmente se encuentra en 
funcionamiento. 

A nivel de carrera universitarla, ESPOL 
tiene un plan de licenclatura en 
Acuacultura (plan de estudlo 4 aflos) 
cuyos primeros egresados se lanzarfin 

al mercado ocupacional a partir de 
1989, por otra parte la Universidad de 
Machala a c-,mienzo de 1987 graduari 
su primera promocl6n de ingenieros en 
acuacultura (plan de estudios 5 aflos). 
Adicionalmente, la ESPOL estd 
organizando un programa de postgrado 
en Acuacultura. En 1987 empezarS a 
funcionar una carrera universitaria en 
Acuacultura en Baha, organizada por 
la Universidad T~cnica de Manabl. 

4.4 	 Inverslones y costos de operacl6n 
de las camaroneras 

Dependiendo de su ubicac16n c.n 
relac16n a la calhdad de la tierra y 
accesibilidad a tomas de agua, la 
hectgrea de tierra apta para el cultivo 
tiene valores que fluctflan entre los 
150 y 300 mil sucres y la hectirea 
construlda varla entre 600 y 800 mil. 

Los costos de operaci6n depend-n de 
muchos factores, pero MacPadden (op. 
cit.) indica para cultivo semlintensivo 
un costo de 220 a 270 sucres por 
libra, las altas tasas de inter6s 
bancario, la tendencia alcista de la 
"semilla", combustible y mano de obra 
indican que estos costos serfn cada vez 
mfis altos, los que deberfn ser 
absorbidos con una mejor eficiencia de 
producci6n. 

El Banco Central del Ecuador registra 
para 1986, la cotizaci6n sucre-d6lar 
en 150 a I en el mercado libre. 

4.5 	 Mercados 

La exportacifn total de colas de 
camar6n durante 1985 fue de 20.172 
toneladas m~tricas y signific6 
aproxlmadamence 156.4 millones de 
d6lares (valor FOB). Con relaci6n a 
1981 signific6 un crecimiento de 8.039 
toneladas m tricas. El valor mfis alto 
(175 miliones de d6lares) alcanzado en 
las exportaciones de "-e perlodo se 
registra en 1983, coiitcidt;nte con la 
ocurrencia del fen6mno de El Niflo. 

El principal mercado del Ecuador es 
Estados Unidos. La importac16n de 
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camarones en USA se iiWcrement6 de Supuestamente este crecimiento en la 
150 a 164 mil toneladas m~tricas producc16n serfa fficilmente absorbido 
anuales; sin embargo, la participaci6n por el mercado de exportac16n. 
de Ecuador en este mercado disminuy6
de 15% en 1983 a un 12% en 1985, 
indlc~ndose que han entrado a Los precios promedios mensuales de 
participar de 61 Tallandia, Taiwan y USA para el camar6n blanco de 
Brasil. Los palses del sudeste asifitico, Ecuador, en las calidades de 26/30 y 
a pesar de tener cerca el gran 41/50 por libra, han experimentado una 
mercado japonAs que estA en creciente baja este afio con relaci6n al perfodo
demanda, al parecer prefirirfan operar 1984-1985. Ecuador exporta 
con el mercado americano que preferentemente en las calidades 31/35 
supuestamente serla menos exigente y 36/40 por libra. Sin embargo, durante 
que el japon~s. el primer semestre de 1986, el preclo 

promedio se ha reestablecido a valores 
Con la normalizaci6n de la oferta de s-milares a los alcanzados durante el 
larva silvestre y la producci6n perfodo de 1983. 
sostenida de los laboratorios de larvas, 
se estima que el Ecuador podrfa En la opini6n de algunos analistas, es 
aumentar significativamente su conveniente desarrollar pollticas que 
producci6n exportable. De hecho, las permitan asegurar el mercado ante la 
estimaciones para 1986 son del orden competencia de los palses asiticos y
de los 280 millones de d6ares. de Brasil y Mexico. 
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.CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 Pesquerfas pelgicas Dado que se registra un decremento 
relativo en el consumo interno,a) Pesquerfa de las pequehtas espec:es conviene disehiar un plan de fomento 
del consumo de los productos del marPor el carcter multiespectfico de en sus diferentes modalidades de 

esta pesquerfa se recomienda la elaboraci6n.
 
realizaci6n de estudios de biologla en

lo referente a reclutamiento, b) Pesquerfa del 
 atin
 
mortalidad natural y mortalidad por
 
pesca, tendientes a la conformaci6n 
 Dado el costo que significarla unde modelos globales del tipo analltico programa de investigaciones en tfnidos 
con fines de manejo del recurso. 	 y el nivei de especializaci6n de las 

investigaciones en los centrosSe recomienda t~ambi(n el monitoreo 	 derelevancia, es conveniente estimular

de las poblaciones con relaci6n a la 
 y fortalecer los acuerdos devariabilidad ambiental (aspecto que intercambio de profesionales,
caracteriza al Oc(ano Pacifico con la investigaciones conjuntas, intercambio
 
ocurrencia de El Nir'o) 
para lo cual es de bibliografta, etc. 
indispensable contar con registros de
infcrmaci6n sistemttica en largos La importancia econ6mica y estrat6gica
perfodos y mejorar )a informaci6n de este recurso demanda mantener unestadtstica de desembarque. sistema confiable de estadtstica de 

capturas, flota y artes de pesca.

En los aspectos de tecnologfa de
 
extracci6n e- recomendable realizar 
 En los aspectos tecnol6gicos, es
 
un diagn6stico de las especificaciones conveniente 
 realizar estudios que
t~cnicas de las embarcaciones, artes signifiquen mejoras en los actuales
de pesca, sistema de mantenimiento, disehos de redes de utilizadoscerco 
sistema de mecanizaci6n, facilidades por las embarcaciones nacionales. Ende reparaci6n, construcci6n y los aspectos ftsicos conviene establecer
desembarque de captura, tanto a uivel la factibilidad t6cnico-econ6mica pnra
industrial como artesanal. la construcci6n de varaderos que 

permitan dar servicio de reparacionesEn la tecnologta de reducci6n y mantenimiento a la flota atunera.
artesanal, es impcrtan,,e realizar un Debe incrementarse la capacidad de
estudio tendlente a mejorar y controlar desembarque y de refrigeraci6n en
el proceso de produccifn de las Manta y estudiar otras alternativas. 
denominadas "pamperas". 

Fomentar la elaboraci6n de conservasEs igualmente importante fomentar la u otros productos mis elaborados que
elaboracl6n de productos como el fresco-congelado y que signlflquen
ahumado, marinado y otros que podrian un mayor valor agregado. 
ser desarrollados a nivel semlindustrial, 
con los consiguientes beneficlos: Controlar las capturas de los barcoscaptacl6n de nuevas inversiones y de bandera extranjera actualmente engeneracl6n de nuevos empleos. operacl6n bajo contratoa de asoclaci6n. 
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Fortalecer los programas de las de la flota industrial y artesanal, dando 
instituciones de capacltacl6n y la importancia debida a la captura de 
formac16n profesional. larva. 

Incentivar la dlversiflcacl6n del b) Peces 
mercado. 

Profundizar el conocimiento 
Fomentar el consumo de productos clentifico en los aspectos biol6gicos 
enlatados a base de tfnldos a nlvel y ambientales de las especies 
nacional. actualmente explotadas y sus 

mecanismos de interrelaci6n. 
c) Pesquerfa del dorado y otras 

especies Mejorar el seguimiento estadfstico de 
los desembarques. 

procurar que las
Es conveniente 

instituciones de educaci6n e Fomentar dentro de la pesca artesanal 
investigaci6n en el ,rea de ciencias Ia utllizaci6n de artes de pesca que 
del mar motiven a los estudiantes a permltan una mejor accesibilidad al 
realizar estudios en los asptctos recurso en las ,reas donde no se puede 
bi6ticos y abi6ticos de estas especies. operar con redes de arrastre. 

De igual manera se debe mejorar las 
estadtsticas de los desembarques y Incentivar la formaci6n de empresas 
aspectos tecnol6gicos. semlindustriales (pequefras empresas) 

orientadas a diversificar el 
Fomentar a nivel de pesca artesanal procesamiento y mejorar 
la diversificaci6n de artes de pesca, sustancialmente la comercializacl6n de 
y mejorar el mantenimiento y manejo estas especies. 
de la captura a bordo.
 

Realizar estudios de factibllidad 5.3 Cultivo de camarones 
t~cnico-econ6mico para la construcci6n 
de infraestructura de desembarque de Dada la naturaleza de esta 
estas especies, y proyectos para la actividad es muy importante la 
utilizaci6n integral de la captura. realizaci6n de estudios en los 

siguientes aspectos: 
la creaci6n de empresas

Fomentar 

dedicadas al procesamiento y - Elaboraci6n 'de dietas (larvas,
 
comerciallzaci6n de estas especies. juveniles, reproductores).
 

- Maduraci6n en cautiverio. 

5.2 Pesquerlas dernersales -	 Flsiologla de la especie. 

- Enfermedades.a) Pesquerfa del camar6n 

- Optimlzaci6n de sistemas de
 

A nivel de estudlos cientificos se transporte de larvas.
 
recomienda fortalecer el conoclmlento
 
en los aspectos blol6gicos pesqueros Capturas de larvas en ambientes
 
que permitan una mejor explicaci6n de naturales.
 

la din~mIca de las poblaclones de - Produccl6n de biomasa en piscinas 
camar6n y su lnterrelacl6n con los de crlanza. 
parfimetros ambientales y sus 
variaciones de largo plazo, con fines 	 Optlmizacl6n de m todos de
 

produccl6n en piscinas.
de manejo. 

Es imperioso implantar un plan de Es imperloso implantar un plan de
 
control estadfstlco de los desembarques segulmilento estadistico de la
 



79 

producci6n, hectfireas y localizaci6n laboratorios, con el objeto de 
de las camaroneras y laboratorios. enriquecer y fortalecer la industria 

ecuatorlana. 
Intensificar los programas de 
capacltaci6n y formaci6n profesional Varias de estas recomendaciones estin 
en administracl6n, manejo de previstas en el Proyecto del Instituto 
laboratorios y piscinas de crianza. Ecuatoriano del Camar6n que propone 

crear la ESPOL para proveer a ia 
Fomentar el intercambio de actividad camaronera del conocimiento 
experiencias, a travs de seminarios, que la haga rentable y permanente, y 
encuentros u otro tipo de activldad, que garantice la renovac16n del 
entre el personal profesional de los recurso. 
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