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Prólogo

La presente obra es el fruto de más de doce años de visitas y contactos con científicos españoles y de di fe-
ren tes naciones latinoamericanas, lo cual nos ha facilitado el conocimiento de las «posibilidades» y de las 
«debilidades» que presenta la región geográfica de Latinoamérica por lo que se refiere al desarrollo de la pis-
cicultura marina.

La pretensión de los autores es que la obra se convierta en libro de consulta básica, tanto para profeso-
res como para alumnos, técnicos y futuros empresarios interesados en el desarrollo de la piscicultura marina 
en Iberoamérica, ya que actualmente no existe ningún tratado de estas características específico para esta 
región geográfica

La obra está diseñada en tres grandes bloques: 

 @ Bloque I: se exponen de manera general los últimos conocimientos sobre la biofisiología de los peces te-
leósteos en aspectos básicos como la reproducción y la nutrición. 

 @ Bloque II: básicamente técnico, acerca de temas generales como control de la reproducción, alimenta-
ción basada en alimentos balanceados (piensos), patología y diseño de instalaciones.

 @ Bloque III: descripción de las técnicas de producción y resultados obtenidos hasta el presente de las es-
pecies que han despertado más interés en la región y que ya han sido estudiadas actualmente y llevadas 
incluso a nivel de producción piloto y/o industrial.

En la elaboración del libro colaboran científicos expertos en ictiología y técnicos en piscicultura marina 
con dilatada experiencia tanto en España como en Latinoamérica.

En la edición se ha respetado escrupulosamente la libertad de cada autor (incluso el particular español 
de cada nación).

Nuestro deseo es que la presente obra sirva para contribuir al desarrollo sostenible de la piscicultura 
marina en Latinoamérica.
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Tema 1 
Situación actual de la acuicultura

Francesc Castelló i Orvay*

SITUACIÓN MUNDIAL

Las capturas por pesca extractiva se han estancado, desde hace una decena de años, alrededor de los 80/90 
millones de Tm anuales y sin atisbos de que dicha cantidad pueda aumentarse. Según la FAO (2006), 
el 52% de las 600 especies están explotadas, el 17% sobreexplotadas, el 7% agotadas y solo un 1% se recu-
pera, a pesar de las normativas de captura y vedas o la regulación de la cantidad y potencia de los buques 
pesqueros.

Paralelamente, el consumo mundial de productos acuáticos se ha duplicado en menos de un siglo, no 
solo por el incremento de la población mundial, sino también por el cambio paulatino de los hábitos alimen-
tarios. Como consecuencia de esta situación, la acuicultura mundial ha tenido un crecimiento espectacular 
en los últimos cincuenta años, pasando de una producción de cerca de 1 millón de Tm/año (década de los 
cincuenta) a más de 50 millones de Tm en la actualidad, con una tasa media de crecimiento de un 8,8% 
anual; su valor de venta supera los 50.000 millones de euros (70.300 millones de dólares) y proporciona 
ocupación a más de 11 millones de personas a nivel mundial (figura 1).

Por lo que se refiere a los grupos zoológicos cultivados, la producción de peces (piscicultura) equivale al 
50% de la producción total en acuicultura, con más de 28 millones de Tm/año (FAO, 2006). 

* Departamento de Biología Animal, Universidad de Barcelona (fcastello@ub.edu).

Fig. 1. Producción 
mundial de pesca 
extractiva y acuicultura 
(FAO, 2006)

mailto:fcastello%40ub.edu?subject=
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Existe, sin embargo, dentro de la piscicultura, una enorme diferencia en los niveles de producción se-
gún el origen de las especies, con 23.867 millones de Tm de peces continentales (80% del total), unos 4 mi-
llones de Tm de peces diádromos y apenas unos 1500 millones de Tm de peces marinos (5%) (figura 2).
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Los motivos que han determinado esta gran diferencia se deben a que la acuicultura se inició en la re-
gión asiática (siglos antes de la era cristiana) como piscicultura continental y como un sistema de producción 
de subsistencia, a nivel casi familiar, dado que, por las características de los peces de agua dulce, la tecnolo-
gía de cultivo es relativamente fácil y requiere inversiones en instalaciones relativamente bajas.

La piscicultura marina, sin embargo, se ha desarrollado en países industrializados, para la producción 
de una serie de especies apreciadas dentro de los hábitos alimentarios de estas regiones y que alcanzan 
un elevado precio de mercado (casi el triple que las especies de agua dulce)., Su cultivo requiere de una 
tecnología más sofisticada, instalaciones caras y técnicos bien entrenados, lo que hace que la piscicul-
tura marina deba contemplarse como una producción industrial, de grandes empresas y atractivos mer-
cados.

Latinoamérica

Desde los años noventa, la actividad acuícola en esta región geográfica ha experimentado avances de cierta 
importancia, multiplicando casi por diez la producción de cultivos acuáticos, que era de unas 100.000 Tm 
en el año 1990. Actualmente la producción total supera por muy poco el 2% de la producción total mundial 
(figura 3).

Fig. 2. Producción de los 
diferentes grupos (FAO, 2006)

Fig. 3. Producción por regiones 
(FAO, 2008)
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Situación actual de la acuicultura

Sin embargo este desarrollo presenta un tipo de producción, sesgado y peligroso, basado básicamente 
en el cultivo de dos grupos: los salmones (con Chile como segunda productora mundial de salmón, con más 
de 600.000 Tm) y el camarón (con Brasil como principal productora), a los cuales podríamos añadir el gran 
incremento experimentado por la cría de la tilapia. 

Desde nuestro punto de vista esta excesiva especialización conlleva una serie de peligros económicos y 
bioambientales.

Económicos, ya que una superproducción de una sola especie produce un exceso en la oferta de mer-
cado, una fuerte competencia con otros países productores (en el caso del salmón está la producción euro-
pea, y en el caso del camarón, la enorme producción de los países asiáticos) que a la larga provoca una caí-
da en los precios de venta.

En el caso de los peligros bioambientales, además del latente peligro que comporta la introducción de 
especies exóticas, cabe mencionar los que se presentan en forma de patologías. En el caso del camarón y en 
la década de los noventa, dichas patologías se concretan en la aparición de la «mancha blanca» (virus 
WWSV9), de origen asiático, que mermó la producción de camarón en Ecuador, Perú, Colombia y México, 
con el consiguiente descalabro empresarial. Después de un cierto respiro, parece volver a rebrotar en los 
últimos años.

Por su lado, el cultivo del salmón está sufriendo en estos momentos los efectos de la aparición del virus 
ISA, que también está disminuyendo drásticamente la producción y produciendo serios trastornos econó-
micos.

En ambos casos y al no existir ninguna especie marina como alternativa, se ha tendido a la producción 
de tilapia, como mal menor.

No obstante, Latinoamérica presenta muy atractivas posibilidades de desarrollo de la piscicultura ma-
rina, como son:

 @  Buenos rangos de temperatura del agua del mar, sobre todo en la zona norte (México), América Central 
y Caribe, que permiten un rápido crecimiento de las especies. 

 @  Grandes espacios costeros libres de contaminación, aptos para la ubicación de instalaciones.
 @  Un buen número de especies interesantes desde el punto de vista económico. Son especies de alto valor 

de mercado que, con más o menos profundidad, han sido estudiadas e incluso cultivadas a nivel piloto.
 @  Atractivo mercado interno y, sobre todo, para la exportación.

Frente a la situación actual de producción y las buenas posibilidades existentes cabe preguntarse, como 
ya hicieron anteriormente otros analistas, por qué no existe una piscicultura marina de producción en Lati-
noamérica.

Las razones han sido también expuestas por otros autores y en otros foros. Al ser bastante obvias para 
la mayoría de expertos, las repetimos aquí sucintamente:

Políticas: sea por la inestabilidad política de algunos países, sea por la falta de conocimiento real por 
parte de las autoridades competentes de las grandes posibilidades que ofrece el sector, la realidad es que no 

Fig. 4. Producción de la 
acuicultura por país en América 
Latina para el 2003 
(FAO, 2005b)
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existen programas definidos, líneas de actuación concretas, planes de investigación dirigidos, regulaciones, 
normativas, etc. 

Falta de paquetes tecnológicos: al no existir las infraestructuras gubernamentales necesarias, se 
hace muy difícil el desarrollo de técnicas de producción propias e, incluso, la adaptación (no copia) de los 
paquetes tecnológicos generales y ya existentes en otros países.

Falta de técnicos entrenados: es verdad que existen numerosos investigadores dedicados al estudio 
de los peces marinos, desde el punto de vista de su biología y de su fisiología, pero se nota un cierto «reparo» 
en pasar de la denominada —mal denominada a nuestro entender— ciencia pura a la ciencia aplicada, con 
cierto desdén incluso por parte de los «científicos» hacia los «técnicos aplicados».

Consumo interno bajo: es una de las razones aducidas para explicar la falta de interés por el desa-
rrollo de la piscicultura marina. Si bien esta podría ser una razón aceptable hace dos o tres décadas, en la 
actualidad ya no es sostenible. El consumo interno, a nivel general, está creciendo y los índices de casi 11 
kg/habitante/año se acercan ya a los niveles mundiales (16 kg) o a los europeos (14 kg) (FAO-Kyoto, 1995)

Soluciones

Aunque de ninguna manera pretendemos pontificar, sí creemos que es indispensable poner en contacto los 
tres vértices de un triangulo formado por: gobiernos, mundo científico y mundo inversor (figura 5).

Solo a partir del trabajo conjunto de los tres estamentos podrán promoverse planes de desarrollo, le-
yes, normativas, infraestructuras y ayudas económicas (de los gobiernos), así como la determinación de 
las especies más interesantes teniendo en cuenta el nivel de conocimientos alcanzado y el nivel tecnoló-
gico existente, los lugares y los sistemas de producción adecuados (mundo científico-técnico). Y solo con 
estas premisas claras el futuro inversor arriesgará su capital en un sector ya de por sí considerado de alto 
riesgo.

Fig. 5. (F. Castelló i Orvay, Universitat de Barcelona) 




