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Analisis y comentario:
CARACTERISTICAS DEL SECTOR PESQUERO DE COSTA RICAI

Arturo Villalobos F. *

ABSTRACT

Characteristics of the fishery sector in Costa Rica. Fishing in Costa Rica
takes place mostly on the Pacific Coast. The coastl ine covers 1020 km on the
Pacific side and only 210 km on the Caribbean and there are fundamental dif.
ferences between the two. Coastal waters on the Pacific support shrimp, tuna,
sardine and other fish species (corvina, snapper, grouper, etc.) fishing. The
fishing activity on the Atlantic Coast is minimal and main efforts are dedicated
to the seasonal catching of lobster and turtles.

Most commercial transactions in the country are located in the port of
Puntarenas.

Total shrimp production for 1982 was 2261 MT, mainly exported to the
U.S. market. Catching of tuna fish is referred as industrial fisheries since most
operations take place outside the 12 mile zone. Total tuna fish production in
1982 was 3500 MT. Costa Rica total landings during 1982 were 13,500 MT.
This figure represents less than 1 0/0 of the Internal Gross Product of the

country.
I n general terms, Costa Rican fish ing activities still have a long way to go;

however, technical and physical improvements have to be made in a short period
not only on the catching side but on the marketing and distribution process, if
adequate utilization of this potential is to be achieved.

INTRODUCCION ta situacion es explicable ya que la plataforma con-
tinental es bastante angosta y las corrientes mari-

Ellitoral de Costa Rica esta constituido pOl nas que llegan son de aguas tropicales, fuertes y de
1.230 kIn de los cuales 1.020 kIn corresponden a reducida riqueza de especies de peces soble to do
la costa del Pacifico y 210 km a la costa del Atlan- de aquellas destinadas a la explotacion comercial.
tico. .

La costa del Pacifico presenta condiciones
La actividad pesquera nacional se lleva a ca- totalmente diferentes. La plataforma continental

bo con mayor enfasis en la costa del Pacifico y el se extiende en el norte yen el sur, aproximadamen-
puerto de Puntarenas es el centro de desembarque te 30 km mar afuera abriendo dos zonas de pro-
y procesamiento mas importanre con que cuenta el duccion 0 "provincias marinas" con un area esti-
pais. mada de 1.500 km2 cada una, afiadiendose a esta

area las aguas comprendidas dentro del Golfo de
En la costa Atlantica, a excepcion de la cap- Nicoya, el cual se considera como la tercera "pro-

tufa estacional de la langosta, la cual se dedica en vincia marina" del pais (16). Es en estas aguas
un alto porcentaje a la exportacion, la pesca cons- donde se lleva a cabo la mayor actividad pesquera
tituye una actividad de tipo farniliar-artesanal. Es- del pais, labor que es realizada tanto pOl la flota

artesanal como pOl la flota industrial. La primera
1 R .b.d bli ., I 7 d . . d 1983 se dedica a la captura de peces de escama (corvina,eel 1 0 para su pu cacl0n e e JUnlO e . . .
* Economista Agricola, Instituto de Investigaciones pargo, mero, etc.), actlV1dad que generalmente

en Ciencias Economicas, Universidad de Costa Rica. se realiza en el Golfo de Nicoya y la segunda se
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Cuadro 1. Costa Rica. Valor agregado del sector pesquero y porcentaje con respecto al PIB y a la pro-
duccion agropecuaria 1977 - 1982.

A Valor agregado del sector pesquero 0/0 con respecto 0/0 con respecto de la
fios (millones de colones) del PIB produccion agropecuaria

1977 40,3 0,15 0,70
1978 57,8 0,19 0,94
1979 85,7 0,25 1,34
1980 85,8 0,20 1,17
1981 143,3 0,25 1,0719821 332,6 . 0,32 1,48

FUENTE: BCCR. Cifras soble cuentas nacionales de Costa Rica alios 1971-1981 (4) y Cifras soble produccion agrope-
cuaria. Alios 1972-1981 (5).

1. Cifras preliminares.

ocupa principalmente de la captura de camarones, ligero crecimiento, su importancia dentro de la
atun y sardina. economia nacional es reducida. La. participacion

Con respecto a la pesca de especies de agua de esta actividad dentro del PIB apenas alca~zo un
dolce en Costa Rica esta actividad se lleva a cabo 0,2 0/0 durante los'afios de 1980 y 1981 y solo re-
como'deporte 0 para subsistencia y no tiene im- pr~sento u~ 0,3 0/0 durante 1982. Con r~~pecto a
portancia en terminos economicos. Algunos pro- la mf1~encla .de este sector e~ la produ:clon agro:
rectos piscicolas se hall iniciado, en fecha reciente, pecuana nacl0nal, puede declrse que solo alcanzo
sobre todo en la costa Atlantica, con especies de un 1 0/0 durante log afios 1980 y.1981 y un 1,50/0
peces como la tilapia y 1a carpa china, cora explo- durante e1 afio de 1982 (Cuadro 1).
tacion experimental ha mostrado excelentes rend i- Por otra parte, el vo1umen total de la pro-
mientos economic9s (2, 3). duccion pesquera naciona1, decrecio durante log

ultimos afios de 19.065 t. en 1980 a 13.481 t. en
IMPORTANCIA DEL SECTOR PESQUERO 1982. A pesar de 10 anterior el valor bruto total

EN LA ECONOMIA NACIONAL de la produccion pesquera se ha incrementa do no-
tablemerrte, en especial durante el ultimo afio con-

A pesar de que durante el ultimo quinquenio siderado en el coal alcanzola soma de ft 499,4 mi-
el Sector Pesquero de Costa Rica ha mostrado un nones de colones (Cuadro 2).

Cuadro 2. Costa Rica. Volumeny valor bruto de la produccion pesquera a precios corrientes.1917-1982.

V I Tasa de creci- Valor bmto de la produccion T d ..
A - 0 omen . t asa e creClmlento

nos lDlen 0 pesquera 0

(t) 0/0 (millones de colones) /0

1977 16,173 - 77,9 -
1978 24,722 29,6 111,8 43,6
1979 24,706 17,8 164,3 46,9
1980 19,065 -22,8 163,9 -0,2
1981 15,474 -18,8 235,4 43,6
19821 13,481 -12,9 499,4 112,1

FUENTE: BCCR. Cifras soble produccion agropecuaria de Costa Rica. 1977-1981 (5).
1 Cifras preliminares.
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Este comportamiento tiene origen en un Captura
aumento de los precios de los product os marinas
y en la devaluacion de la moneda nacional, factor La produccion de camarones en Costa Rica
que ha afectado especialmente a los articulos des- esta constituida fundamentalmente par la captura
tinados al mercado internacional. de cinco tipos: blanco, rosado, cafe, fidel y peque-

no.
Con respecto alas exportaciones generales

del pais, los aportes de este sector son tam bien re- El camaron blanco (Penaeus vannamei,
ducidos. Durante 1981 la exportacion de produc- Penaeus stylitrostris y Penaeus occidentalis) se en-
tos marinas solo represento un 1 0/0 del valor to- cuentra en un area que va des de Cabo Blanco basta
tal de exportaciones de Costa Rica. Los principa- Punta Blanca en el Golfo Dulce, en profundidades
leg productos marinas que el pais exporta son: que van des de 10 basta 55 m. Las zonas de captu-
camarones, atun (crudo y enlatado), sardinas (en- ra del cmnaron casado (Penaeus brevirostris) son
latadas), colas de langosta y algunos otros produc- diffciles de determinar ya que se encuentra a to-
tos entre los que se distingue la aleta de tiburon do 10 largo del Litoral Pacifico y generalmente a
(Cuadros 3 y 4). profundidades que van desde los40hasta los 100 m.

Estados Unidos es el pais al cual se destina A comienzos de la decada de los aDOS 70 se
un alto porcentaje de las exportaciones de produc- comenzo a pescar el camaron cafe (Penaeus cali-
tos marinas del pais. Asi, durante 1980 un?1 0/0 forniensis); esta especie se localiza principalmente
de las exportaciones se destinaron al mercado nor- entre Punta Judas y Punta Llorona, Punta Guachi-
teamericano y un 54 0/0 durante 1981, 10 que re- pelines y Cabo Blanco yen todo el Golfo de Papa-
vela la importancia de dicho mercado para la acti- gayo.
vidad pesquera nacional.

El camaron fidel (Solenocera agassizu), tam-
bien conocido como camello, se encuentra a to do

LA CAPTURA DE PRODUCTOS MARINOS 10 largo del Litoral Pacifico a profundidades que
EN COSTA RICA van desde los 100 basta los 180 metros.

Camarones El camaron pequeno incluye especies de los

generos Xiphopenaeus y Trachypenaeus.
Aspectos generales

Los camarones se localizan en la platafor- Estacionalidad de la producci6n
ma continental a profundidades que van desde
los 2 hast a los 180 m. Existe la posibilidad de La captura de camarones varia segun la espe-
localizar bancos con poblaciones abundantes cie. Hay algunas de ellas que tienen una marcada
a mayores profundidades, pero este tipo de ex- estacionalidad, contrastando con otras que no pre.
plotacion requiere una tecnologia mas sofisticada sentan este fenomeno. En general, se puede decir
y un equipo de pesca especifico para estas labores. que entre los meses de abril y setiembre la produc-
Las formas juveniles de los camarones se desarro- cion marina es mayor y disminuye durante los me-
llan generalmente en las aguas protegidas de los es- ses de octubre a marzo. En 10 referente al cama-
tuarios y bahias, pero en su estado adulto, migran ran blanco, la mayor produccion se presenta du-
al ambiente marino, en donde habitan usualmente rante los meses de noviembre, diciembre, enero y
en aguas poco profundas, sabre todo en los rondos febrero. La epoca de mayor captura del camaron
lodosos y lodo-arenosos, los cuales constituyen sus cafe esta comprendida entre los meses de mayo,
habitaculos naturales (1). junia, julio, agosto y setiembre. La mayor pro-

duccion del camaron casado se extiende desde el
Dada la buena calidad de su carne, algunas mes de marzo basta el mes de setiembre.

especies ban adquirido una enorme importancia
comercial, par 10 que las poblaciones de camarones El periodo de mayor captura del camaron
son intensamente capturadas a todo 10 largo de su fidel se presenta entre los meses de abril y mayo
area de distribucion. y entre los meses de julio, agosto y setiembre. El
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Cuadro 5. Costa Rica: Captura total de camarones segun especies durante
los aDOS 1979,1980,1981 y 1982. (t)

Tipo 1979 0/0 1980 0/0 1981 0/0 1982 0/0

\ Total 1444,0 100,0 1716,2 100,0 2312,3 100,0 2261,4 100,0

Bhnco 293,4 20,3 355,6 20,7 375,4 16,2 218,6 9,7
Cafe 15,5 1,1 21,5 1,3 9,1 0,5 7,0 0,3
Rosado 419,3 29,0 531,8 31,0 402,4 17,4 305,4 13,5
Fidel 132,9 9,2 353,4 20,6 902,5 39,0 1290,2 57,0
Pe quefi 0 582,9 40,4 453,9 26,4 622,9 26,9 440,2 19,5

FUENTE: Departamento de pesca y caza maritimas, Ministerio de Agricultura y Ganader(a, San Jose, Costa Rica,
1982 (9).

camaron pequefio tiene su mayor producci6n du- El atun se encuentra difundido ampliamen-
rante el roes de enero y agosto basta diciembre. te en todas las aguas tanto tropicales y caIidas

como en las de baja temperatura de los oceanos
La producci6n nacional de camarones, en sus del mundo. Su concentracion parece estar alta-

diferentes especies, para el afio de 1979, 1980, mente influida por lag condiciones alimenticias.
1981 y 1982 se presentan en e! Cuadro 5. Las especies de atun que generalmente se pescan

frente a lag costas de Costa Rica son: el aleta
Segiln esta informacion el mayor volumen amarilla (Thunnus albacares) especie que repre-

capturado durante el afio de 1982 corresponde al senta cerca de un 65 0/0 de la captura en prome-
camaron fidel del cual se capturaron 1.290,2 t. dio y el at un barrilete (Katsuwonus pelamis), que
(57 0/0 de la captura total). El segundo lugar representa el restante 35 0/0 de lag capturas. Otras
corresponde al camaron pequefio con un total especies que son capturadas ocasionalmente son
de 440,2 t., es decir, un 19 0/0 del total del volu- el barrilete negro (Euthynnus lineatus), el aleta
men capturado. EI tercer lugar 10 ocupa el cama- azul (Thunnus thynnus), el albacora (Thunnus
ron rosado con 305,4 t. 10 que corresponde a un alalunga) y el patudo (Thunnus obesus) (15, 18).
130/0 del total capturado.

Una de lag caracteristicas mas sobresalientes
En 10 que se refiere a la exportacionode este de log atunes es su caracter altamente migratorio,

producto, durante 1980 la exportacion de camaro- 10 cual condiciona la productividad de las diferen-
nes sumo un valor de ft 42.562.8500 sea un 52 0/0 tes especies durante el ano.
del total de product os marinos exportados durante
ese afio. En 1981, se exportaron 1.927,6 t. de este Produccion
producto con un valor de ft 84.606.970, represen-
tando un 45 0/0 del total de productos marinos La captura de atun es estacional, intensifi-
exportados (7). candose en distintos periodos del alto. Estos pe-

riodos estan comprendidos entre log meses de mar-
zo, abril, junio, agosto, noviembre y diciembre.

Awn
El desembarque durante el afio de 1979 al-

Aspectos generales canz6 la cantidad de 10.528.135 kg. (Cuadro 6).
La captura durante el afio de 1981 sumo solo

Desde el punto de vista pesquero, el atun 2.809.445 kg con la particularidad de que un
constituye uno de log principales recursos marinos 87 0/0 de esta captura rue desembarcado en el
explotables ya que es un producto de gran valor exterior (2.465.972 kg). Una situaci06 seme-
comercial en 10s mercados internacionales (15). jante se presento en el afio 1982, periodo en el
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Cuadro 6. Costa Rica: Captura total de atun flo- atun que abundan en nuestras aguas son altamen-
ta nacional - flota extranjera. te migratorias y su disponibilidad para la pesca va-

(Miles de kg) ria ano con ano (15).

Es indispensable organizarse para pescar en
1979 1980 1981 1982 aguas internaciona1es ya que el desarrollo de esta

actividad con base solamente en las aguas patri-
Desembarcado en monia1es del pais resu1taria sumamente riesgoso

Costa Rica 4074,5 217,1 343,5 962,3 par 1a razon apuntada anteriormente, 1a cual con-
Desembarcado en diciona la productividad de 1as diferentes especies

el Exterior 6453,6 386,4 2465,9 2528,1 durante ciertos periodos.

Total 10528,1 603,5 2809,4 3490,4
b. Base de operaciones. La operacion de barcos

FUENTE: Depto. de pesca y caza maritimas MAG, San de pesc~ ~e altura, necesita de una ate?cion y un
Jo~, Costa Rica, 1982 (9). manteruffilento constante, segura y eficlente. Para

tal fin se requieren adecuados talleres mecanicos,
servicios de repuestos, fuentes adecuadas de com-

. bustibles, agua potable, etc.
cual solo 962.864 kg se desembarcaron en el
pais y 2.528.096 kg fueron capturados par la c. Tecnologia. Se necesita adiestrar personal
flota extranjera y desembarcados en otros pai- idoneo tanto para la administracion como para e1
ses. manejo de las embarcaciones. Este personal debe

tener solidos conocimientos y amp1ia experiencia
Exportaci6n de awn en labores relacionadas con esta actividad.

EI valor total de productos pesqueros ex-
portados durante 1980 a1canzo la suma de 81 mi- Langosta
lIones de colones. Un 6 0/0 de esta exportacion
correspondio a atun en1atado 10 que representa un Aspectos generales
valor de 5,1 rnillones de colones.

La langosta es una especie marina que habita
Para el ano de 1981 el valor total de pro- en aguas poco profundas, ocultandose en lag grie-

ductos pesqueros exportados rue de 187,4 millo- tas y rocas de los rondos marinas. La captura de
nes de colones. Dentro de este total, el atun pro- la langosta se realiza en ambos litorales, tanto en
cesado represento un 3 0/0 del total con un valor el Pacifico como en el Atlantico. Sin embargo, 1a
absoluto de 6,1 millones de colones. zona tradicional de captura comprende las costas

de la provincia de Limon, desde Puerto Viejo basta
Hay que considerar que las capturas efectua- Tortuguero. La pesca de la langosta se rea:liza utili-

das par la flota extranjera representan una porcion zando metodos muy simples. La profundidad pro-
muy importante de la exportacion de productos media, para una adecuada captura es de 12 m.
marinos, especialmente atun fresco, de Costa Rica.

Especies
Politicos de desarrollo

En el Litoral Atlantico se conocen ires espe-
Es indiscutible que Costa Rica cuenta con cies de langostas: la langosta arenera (Ebibacus

una posicion geografica inmejorable para el desa- princeps), la langosta corriente 0 de arrecife (Panu-
rrollo de una pesca de altura; sin embargo, para lirus gracilis) y la langosta espinosa (Panulirus ar-
ello resulta indispensable una defmicion de una gus). Esta ultima parece ser la unica especie de
politica de desarrollo bien fundamentada. Sabre langosta que rnigra en largas filas lag cuales ban si-
el particular deben considerarse cuidadosamente do definidas como formaciones de "cabeza y co-
log aspectos siguientes: la" (14). Estos movirnientos migratorios depen-

den de la temperatura, claridad del agua y la canti-
a. Disponibilidad del recurso. Las especies de dad de alimentos disponibles.
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Cuadro 7. Costa Rica: Captura total de langosta que se capturaron volumenes altos de este producto.

segnn tipo y litorales.
(Miles de kg.) Exportacion de langosta

En el aDO de 1981 se exportaron 11.590 kg
Tipos de 1979 1980 1981 1982 con un valor de qJ 1.004.910 10 cual representa
langosta aproximadamente un 0,5 0/0 del total de las ex-
Total del Pais 61,5 31,6 11,9 9,6 portaciones pesqueras del pais para ese ana.

Litoral Pacifico E.n 1981 las exportaciones de langosta sum a-
Arenera 19,2 6,7 - 0,3 ran qJ 7.161.630 (76.080 kg), representando un

Corriente 1,1 0,5 6,7 4,9 90/0 del total de las exportaciones.

Total 20,3 7,2 6,7 5,2

Litoral AtIantico
Total 41 2 244 5 2 44 CAPTURA, ALMACENAMIENTO Y

, , , , PROCESAMIENTO

FUENTE: Dep,to. de pe~ca y caza maritima, MAG. San Como se indico previamente, en el Litoral
Jo~, Costa Rica, 1982. (9). P ' fi d d . IaCI ICO es on e se realiza a mayor actividad pes-

quera del pais, labor que se lleva a cabo mediante
dos tipos de flotas: la artesanal y la industrial. En

Produccion terminos generales estas flotas pesqueras difieren
en cuanto a tipo de embarcacion y tamano, asi

La captura de langosta se intensifica en de- como ~? los equipos de pesca y r~cursos tecnicos
terminados meses, segun la especie. La extraccion que util1Z~n. La flota artesanal esta c?~puesta par
de la langosta corriente es mayor durante los meses embar~~clones ~~quenas y poco sonstIcadas tales
de enero, febrero, abril, mayo, junio y diciembre. como Cayucos, bates y pequenas lanchas, :uyos
La langosta arenera se captura en mayores cantida- pescadores ope ran usualrnente, en las cercamas de

des durante los meses de mana abril
J.ulio agos- la cos:a y con un volumen de pesca relativamente

, " pequeno (11)
to, setiembre, octubre y noviembre. .

La pesca total de langosta en ellitoral Paci- ~ flota in~ustrial cue?ta con modernas em-
fico durante el aDO de 1979 rue de 20 3 kg E barcaclones, equlpadas con mstrumental sofistica-
contraste con 10 anterior, durante el an~ de i98~ do, de mayor .calado y con una ~plia capacidad
I t d I t f d ' I 6 748 k I de almacenamlento. Las embarcaclones que com-
a cap ura e angos a ue e so o. g, 0 que .
. .fi d ., I d t d ponen esta flota se dedlcan a la captura de camaro-

Slgnl lca una re UCClon en a pesca e es e pro uc- d . t '
nes sac mas y a un.to de un 67 0/0 con respecto a la del ano 1979. '

La P d I I t . t 1979 Eneste respecto,algunosautores(l, 13,17,
esca e a angos a cornell e en .. .

rue d I 082 k . t 1982 f d 18) afuman que las embarcaclones que se utilizan
e. g ffilen cas que en ue e I t . .dad d .

4 937 kg I t . t d en a ac IVl camaronera y sac mera pertenecen

. , 0 que mues ra un mcremen 0 e un . . . ,
356 0/0 aproximadamente con respecto al primer realrne.nte a una ~ota seml-mdustnal y sol,o las em-
aDO mencionado (C adro 7) barcaclones destInadas a la pesca del atun entra-

u. rian en la categoria de flota industrial.

La pesca total de langosta en ellitoral Atlan-
tico durante 1982 rue de 4.374 kg En 1981 el vo- El camaron, la langosta y el atun se capturan
lumen capturado rue de 5.195 kg; como puede fa- mediante diversas formas. Este proceso involucra
cilrnente observarse, se presenta una disminucion cierta tecnologia, ya que de una adecuada y efi-
de un 16 0/0 en la captura de esta especie con res- ciente captura dependen lo~ rendimientos econo-
pecto a la del ano 1981. Esta diferencia se hace micas de esta actividad. Para la pesca del camaron
aun mas notoria si se observan las cifras de captu- se utilizan "redes de arrastre", procedimiento muy
ra para los aftos de 1979 y 1980, periodos en los utilizado en la pesca industrial. La captura de la
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langosta se realiza mediante "nasas" 0 jaulas y aI- inversion en equipo, que no puede ser realizada
gunas veces mediante el buceo directo. La tecnica por la mayoria de los pescadores que generalmen-
mas utilizada en la captura del atun es la de las re- te 10 conservan en pequefias neveras con hielo y
des de cecco 0 cerqueras. El producto, una vel por un periodo corto, pues casi siempre 10 venden
capturado, debe reunir ciertas normas de calidad al momento de llegar a la costa.
requeridas tanto para el mercado nacional como
para el mercado internacional; algunas de estas En nuestro pais el mayor centro de acopio
son: frescura, textura firme y olor. Sin embargo, de la produccion pesquera es el puerto de Punta-
en muchas ocasiones, estas normas no son eficien- renas, donde se localizan varias plantas procesado-
temente cumplidas por causa de: cas que se abastecen principalmente de los desem-

barcos de la flota industrial. Estas empresas po-
l. Una deficiente manipulacion del producto seen camaras de enfriamiento con capacidad entre

a bordo de las embarcaciones ya que en oca- 5 y 45 toneladas y maquinaria especializada en la
siones no se dispone del equipo adecuado pa- produccion de hielo. La capacidad de produccion
ra su conservacion. de hielo por empresa varia entre 3 y 35 toneladas;

2. Utilizacion de vehiculos no acondicionados dentro de est a produccion se incluyen las "esca-
para el transporte. mas" de hielo y las "marquetas".

3. Deficiente cui dado y manipulacion del pro-
ducto en la venta al detalle. En Puntarenas existen ademas cerca de 16

4. Falta de personal especializado en las ofici- puestos de desembarco de pescadores artesanales
nas publicas encargadas de ejercer un adecua- donde convergen compradores mayoristas de va-
do control de sanidad. rias localidades del pais.

Las tenicas mas utilizadas en Costa Rica para Otros puertos de desembarque de pescado-
la conservacion y almacenamiento de productos res son: Cuajiniquil, Puerto Soley, El Coco, Que-
marinos son la conservacion por frio (hielo, refri- pos, Golfito, Tamarindo y Tambor. Los dos ulti-
geracion y congelacion) y el enlatado. El salado y mos dedicados exclusivamente a la flota artesanal,
ahumado son tecnicas poco utilizadas por la activi- que es la que mas se ve afectada por la carencia de
dad pesquera nacional. El enlatado se utiliza a ni- lugares adecuados para desembarcar el producto.
vel industrial ya que requiere equipo especial para
cocinar y empacar al vacio el producto (11). La industria que utiliza el congelamiento co-

mo medio para preservar el producto en adecuadas
La congelacion se utiliza para los productos condiciones de calidad durante periodos mas lar-

de exportaci6n tales como la langosta y los cama- gos, es relativamente nueva en Costa Rica.
cones. Si el producto esta bien congelado se puede
almacenar indefinidamente. Esta industria, segun un informe de la Direc-

cion General de Recursos Pesqueros y Acuicultura
Por otra parte, para la conservacion de pro- del MAG, opera un total de 50 barcos pes"queros y

duct os tanto en las embarcaciones pesqueras como tiene una capacidad diaria de elaboracion de 8.000
en el transporte hasta los centros de consumo, se kg. de producto congelado (6.000 kg de camaron,
utiliza la conservacion por hielo. Esta tecnica con- 1.500 de langosta y 500 de pescado) (8).
siste en la colocacion del producto entre capas de
hielo 10 cual evita su descomposicion y 10 mantie- Por otra parte, el Consejo Nacional de Pro-
ne fresco. El producto fresco, dependiendo de la duccion tiene en San Jose una camara de congela-
especie y textura, puede almacenarse durante 1 0 cion y "cuartos frios" para el mantenimiento de
2 semanas en hielo "molido" (11). En otros casos productos perecederos con una capacidad total de
los productos se almacenan en equipos refrigerados. 760 m3. Esta Institucion almacena en estas cama-

cas, una gran variedad de productos tales como Ie-
En vista de que el pescado y los mariscos se che. mantequilla, carne y pescado. Este ultimo

descomponen facil y rapidamente, no pueden ser producto utiliza solo una pequefia parte de la capa-
almacenados por largos periodos, salvo que se cidad total disponible.
mantenga bajo congelacion, 10 cual ademas de de-
teriorar la calidad del producto requiere una alta Como se indica previamente, los product os
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marinas pueden ser utilizados frescos 0 pueden A. Las que comercializan pescado fresco.
congelarse 0 enlatarse para su utilizacion posterior. B. Las empresas empacadoras y exportadoras
EI pescado para consumo fresco se mantiene usual- de productos congelados.
mente en hielo desde su captura basta que es ven- C. Las procesadoras de productos enlatados.
dido al consumidor. Los camarones se congelan y
empacan en cajas de 5 libras y despues en "cajo-
nes" con una capacidad de 20 cajas cada uno. Entre las personas y empresas que se encar-

gall de la comercializacion de pescado fresco se
La langosta se empaca en similares condicio- pueden distinguir diversos tipos de intermediarios,

nes en cajas de 10 libras cada una y 4 de estas ca- mayoristas, cooperativas' de pescadores y vendedo-
jas forman "un carton". res minoristas.

EI atun es alrnacenado en carnaras refrigera- Las empacadoras y exportadoras de produ{:,-
das antes de ser procesado; posteriormente se enla- tos congelados se ocupan generalmente de la cap-
ta y se empaca en cajas de carton, con una capaci- tufa y procesamiento de camarones y langosta,
dad de 48 iatas cada una. EI producto marino que productos que son exportados a mercados interna-
se destina al enlatado necesita ser esterilizado pre- cionales.
viamente.

Las compafiias enlatadoras, utilizan como
materia prima la sardina y el atun y tienen como

COMERCIALIZACION destino de sus productos el mercado nacional y el
mercado centroamericano.

Las empresas que se relacionan con el trasie-
go y mercadeo de los productos pesqueros pueden Los productos que se destinan al mercado in-
dividirse en tres tipos, de acuerdo alas caracteris- terno, tienen canales de distribucion bastante defi-
ticas de los product os que comercializan: nidos (Fig. I).

Puestos moviles Expendios
de venta C. N. P.

1 Existen varios tipos de mayoristas: "mayoristas de puerto", camioneros y duefiqs de pescadenas. Algunos de ellos
transportan el producto, desde 10s sitios de compra-venta, principalmente en Puntarenas, basta 10s lugares de expen-
dio en San Jose y otros centros urbanos de importancia en el Valle Central.

Fig. 1. Costa Rica: Flujograma del proceso de comercializacion de los productos
pesqueros en el Valle Central.
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Los mayoristas del puerto adquieren el pro- Los precios que perciben log pescadores pOl
ducto directamente de log pescadores en log diver- el pescado varian de acuerdo con el tipo de mayo-
sos puntos de desembarque del Utoral Pacifico, es- rista que adquiere el producto. No existe en Pun-
pecialmente en el puerto de Puntarenas, para luego tarenas un lugar centralizado para log desembar-
venderlo a log transportistas quienes 10 trasladan al ques de productos marinos, esto promueve que log
interior del pais en sus carniones equipados con fie. precios pagados pOl log mayoristas para una misma
veras. Estos transportistas, quienes a su vel son especie difieran sustancialmente entre los' sitios
otro tipo de intermediario mayorista, tam bien donde llegan log pescadores a vender log produc-
compran en ocasiones directamente a log pescado- tOg (16).
res.

POl otra parte, un gran numero de pescado-
Un alto porcentaje del pescado desembarca- res artesanales se encuentran en una situacion de

do en el Litoral mencionado se vende en el Area dependencia economica, ya que tienen el compro-
Metropolitana. Ellugar donde se llevan a cabo la miso de entre gar su pescado a algun mayorista en
gran mayoria de lag transacciones comerciales de el puerto, el cual leg ha proporcionado credito,
este articulo es el Mercado Central de San Jose, combustible, hielo, alimentos, etc. En tales casos,
ya que alIi convergen log transportistas para vender log precios pagados pOl sus product os suelen ser
el producto tanto a pescaderias y supermercados inferiores, en ocasiones basta en un 20 0/0 segun
como a otros minoristas. sea la especie, a log pagados pOl otros mayoristas.

La higiene es uno de log facto res de mayor Las variaciones. en log niveles de log precios
relevancia en la comercializacion del pescado y del pescado, en distintas epocas del afio estan aso-
otros productos marinos. En muchas ocasiones, ciados con la mayor 0 mellor abundancia del pro-
un manejo inadecuado del producto promueve una ducto en el mercado. Obviamente el precio de es-
rapida contaminacion del rnismo, proceso que en te tam bien presenta fluctuaciones (oferta y deman-
algunos casos se inicia des de el eviscerado (extrac- da). Sin embargo, log precios para algunas especies
cion de lag visceras) el cual se realiza a veces, utili- muestran amplios cambios en ciertas epocas del
zando agua contaminada yen instalaciones que no afio, pOl ejemplo en la "Semana Santa", mientras
guardan una minima condicion de higiene. Esta que otras especies Stiffen variaciones de poca im-
limpieza de pescado tambien se realiza muchas ve- portancia en sus precios (16).
ces en lag embarcaciones donde el producto se
mantiene a la intemperie durante varias bolas, 10 A pesar de que el Consejo Nacional de Pro-
cual naturalmente contribuye a su pronta conta- duccion ejerce cierto control en la fijacion de log
minacion. precios de log productos marinos, especialmente

de lag variedades de consumo popular, el precio
Con relacion al transporte, lag neveras no de una amplia gama de estos productos es fijado

reunen lag medidas higienicas necesarias, 10 cual pOl log iJItermediarios 0 mayoristas que controlan
promueve una pronta descomposicion del produc- log canales de comercializacion. Estos establecen
to en perjuicio directo de su cali dad y con el con- log precios a nivel que leg perrone teller excelentes
siguiente peligro para la salud de log consumidores. ganancias en perjuicio de log pescadores y log con-
En lag pescaderias se trata de mantener en mejor sumidores (Cuadro 8).
condicion el producto, posiblemente porque en es-
tOg locales la carne de pescado se expone directa- Es asi como en temporadas de escasez y
mente al publico y este 10 adquiere pOl su aparien- abundancia de pescado, log precios al pOl mayor y
cia. al pOl menor, muestran cambios significativos; sin

embargo, log precios pagados al pescador no Stiffen
Se concluye que en el manipuleo de la carne alteraciones de importancia.

de pescado para consumo interno no existe un
control sanitario adecuado 10 cual trae como con- Usualmente, log precios de log productos ma-
secuencia un pronto deterioro del producto, 10 rinos en log puestos minoristas, son casi log mismos
cual implica una baja calidad al ser adquirido pOl en todos log centros urbanos del Valle Central y
el consumidor. poblaciones circunvecinas; solo se notan algunas
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Cuadro 8. Costa Rica: precio pOl kilo de algunos productos marinos en las pescaderias de San Jose

Precio de venta Precio de venta Precio de venta en
Producto del pescador del intermediario las pescaderias

" /kg. " /kg. " /kg.

Camaron blanco 97,90 102,05 123,20
Camaron rosado 48,40 50,00 65,00
Camaron titi 16,05 22,14 30,50
Primera grande 14,30 17,65 40,00
Primera pequefia 10,63 12,84 33,00
Cabrilla 9,90 10,45 34,00
Corvina 13,17 14,74 29,17
Cazon 6,78 9,13 25,00
Cola de Bagre 7,70 10,10 20,00
Pargodorado 10,45 11,31 19,00
Pargo seda 11 ,46 11,82 17,23
Macare'la 5,06 11,57 16,13
Tiburon 10,00 12,89 14,40
"Agria" 7 ,27 9,07 10,10
Pescado segunda 2,75 6,10 10,00
"Chatarra" 2,56 6,10 10,00
Posta blanca 5,53 7,08 8,00

FUENTE: Entrevistas realizadas pOI el Instituto de Investigaciones en Ciencias Economicas (liCE). Universidad de
Costa Rica. Noviembre de 1979. (18).

variaciones en los precios de venta de algunas espe- B. Debido al caracter altamente perecedero de
cies de primera calidad. estos productos, los pescadores que no po-

seen medias para preservarlos (hielo, refrigera-
cion, etc.) se ven obligados a vender su produccion

CONCLUSIONES a un reducido numero de intermediarios, quienes
pagan precios fijados de acuerdo a su criteria, con

A. Costa Rica no posee un adecuado sistema de el consecuente perjuicio economico para los prime-
comercializacion de productos marinos, 10 ros.

cual dificulta y encarece enormemente su consu-
mo. Los principales centros urbanos del Valle C. No ha existido un eficiente apoyo gubema-
Central cuentan con una infraestructura para la mental que estimule el mejoramiento de esta
venta de estos productos mas 0 menos adecuada actividad principalmente en 10 que se refiere a asis-
10 cual permite el consumo de una relativa abun- tencia tecnica, adiestramiento y organizacion de
dancia de pescado fresco y enlatado de diverso ti- cooperativas de pescadores. Sin .embargo, algunos
po. En las areas rurales, par el contrario, no exis- esfuerzos se hall realizado en estos campos sabre
ten las condiciones necesarias para la conservacion todo en 10 que se refiere a los pescadores artesana-
de estos productos, par 10 que su consumo es bas- les de la costa del Pacifico.
tante bajo. Con respecto a los enlatados, su alto
precio dificulta tam bien la adquisicion de estos ar- D. Los pequefios pescadores se ven seriamente
ticulos, par parte de una gran mayoria de la pobla- afectados par la falta de credito, 10 que hace
cion rural del pais. que esta actividad no se desarrolle con la celeridad
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que se requiere ni con lag tecnicas de pesca mas D. El pais de be contar con log medias e infra-
adecuadas. estructura necesaria para ejercer una adecua-

da vigilancia de lag aguas patrimoniales, evitando
E. La gran mayoria de log pescadores naciona- asi la explotacion ilegal de log recursos pesqueros

leg no utilizan la infraestructura pesquera del nacionales.
pais con la eficiencia requerida, ya que log volu-
menes capturados son usualmente pequefios. Esto
se debe a la falta de informacion sabre potencial RESUMEN
de lag especies, sus habitos migratorios y volume-
nes optimos de explotacion, factores que correc- La actividad pesquera de Costa Rica se lleva
tamente utilizados, permitirian una mayor rentabi- a cabo con mayor enfasis en el Litoral Pacifico y el
ijdad economica de la actividad. puerto de Puntarenas es el centro de desembarque

y procesamiento mas importante con que cuenta
F. La falta de un buen sistema de informacion, el pais.

ha permitido una explotacion poco racional
de log recursos marinas del pais, sabre to do en En la costa Atlantica, a excepcion de la cap-
areas como el Golfo de Nicoya, 10 que unido a la tufa estacional de la langosta, la pesca constituye
falta de vigilancia y control, ha redundado en la so- una actividad de tipo familiar-artesanal.
bre-pesca y escasez de algunas especies, con perjui-
cia tanto para el desarrollo de la actividad en gene- La importancia de este sector productivo
Tal como para el pescador individual. dentro de la economia nacional es reducida, a pe-

saT de que durante el ultimo quinquenio mostro un
G. El constante incremento en log precios de log ligero crecimiento.

combustibles ocurrido durante lag ultimas fe-
chas, ha ocasionado un notable aumento en log Los productos marinas mas importantes son
costas de la actividad pesquera del pais, costas que el atun, log camarones y la langosta. Una gran pro-
se yen reflejados en log productos log cuales SUrrell porcion de la captura de estos productos se destina
frecuentes alzas en sus precios d~ venta a nivel tan- a log mercados internacionales, especialmente a
to de mayoristas como de minoristas y expendedo- log Estados Unidos, exportandose tanto producto
res, ep perjuicio, sabre todo, de log consumidores fresco como congelado.
de menores recursos.

Con respecto a la comercializacion de pro-
ductos marinos, existen en Costa Rica tres diferen-

POSIBLES AREAS DE SOLUCIONES tes tipos de empresas que se encargan del trasiego

y mercadeo de articulos pesqueros a saber: lag que
A. Se deben realizar algunas investigaciones ten- comercializan pescado fresco, lag empresas empa-

dientes a deterrninar la disponibilidad de cadoras y exportadoras de productos congelados y
ciertas especies, potencial de log recursos, areas y lag procesadoras de productos enlatados,
epocas adecuadas de captura, etc.

En general, el sector pesquero costarricense
B. Se debe tratar de consolidar un Program a de requiere de la implementacion de ciertas medidas

Desarrollo Pesquero en la Vertiente del Paci- que mejoren no solo la captura, sino la comercia-
fico, construyendo en primer terminG, una termi- lizacion y distribucion de log productos marinos,
nal pesquera, 10 cual mejoraria el sistema actual de tanto en lag areas urbanas como en lag zonas rura-
comercializacion. Esta instalacion brindaria a log leg del pais.
pescadores, sabre todo a log pequefios y medianos,
mayores posibilidades de superacion tanto econo-
mica como social.
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