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INTRODUCCION 

Nuestro modesto' boletln de ayer. hoy, órgano informativo técnico
cientijico del Ministerio de Pesqueria, editado por la Ojicina de Trdmite 
Documentario ,cumple con el presente número un año de eXistenCIa. 

Grata o~asión, para, itar una mirada retrospectiva al camino trazado, 
y ver si los obietivos propuestos se están cumplíendo a satlsjacclOn de 

• 

nuestros colaboradores y lectores. , , 
En nuestro primer "úmero. deciamos que "DOCUMENTA" .aparecla 

como portavoz informativo técnico-cientifico de la actualidad pesquera. 
haciendo conocer todas las publicaciones Que pudieran interesar al Sector 
Pesquero, incluyendo TRABAJOS ORIGINALES, TRADUCCIONES DE RE
VISTAS EXTRANJERAS, RESEflAS BIBLlOGRAFICAS, REVISTA DE 
REVISTAS Y UN NOTICIERO INTERNACIONAL PESQUERO. Ello res
ponde. al contenido esencialmente "DOCUMENTADO" de ntLestros escri
tO! enmarcados en una estricta diagramación técnico-científico. 

, "DOCUMENTA" ha cumplido StL propósito. MenstLalmente Ita venido 
desplegando' todo su es fuerzo por ~uperarse numer~ a numero, página a 
página. tanto en SU presentación como en su diagramación 1) contenido, ra
zón por la que ha tenido multitudinaria acogida para intercambia interna
ciona( y consulta de Técnicos, Universitarios, Estudiantes, Bibliotecas ~, l1's- , 
tituciones y Público en general. Podemos aJirmar sin temor a equivocarnos 
que "DOCUMENTA" silenciosamente ha venidp conquistando a cientos de 
amigos lectores en el ámbito Nacional e Internacional,' gracias indudable
mente al constante apoyo de la Alta Dirección y a la colaboración de los 
Funcionários, Técnicos y Empleados del Ministerio. 

, "DOCUMENTA", en esta ocasión aprovecha la oporttLnidad para agra-
decer a todos 11 a cada uno de sus colaboradores 11 lectores, reafirmando su 
indeclinable propÓSito y decidido aJán de servir cada vez mejor. 

Ciertamente queremos servir meior al ancho Sector Pesquero, divul
gando todos los adelantos de la ciencia$ y tecnologfas pesqueras, asl como 
las últimas disposiciones normativas 11 reglamentos o/iciales del Ministerio. 

Queremos perJeccionar nuestro rubro bibliográfico, reuniendo en nues
tras páginas la mejor que puede ofrecer la ¡iteratura pesquera desde los 
tiempos más remotos hastv. nuestros dfas. 

Queremos dedicarnos en el año venidero a 'Varios renglones nuevos, 
sin descuidar los actuales, haciendo si Juera pOSible la más completa y me
jor revista del 'mundo en su género. 

Queremos incursionar con mayor atención a la Pesca Deportiva, y al 
capitulo de los Peces Ornamentales, haciendo conocer las TI! tLchas especies· 
tropicales oriundas de nuestras comarcas amazónicas. 

Queremos ante todo y sobre todo establecer un contacto más directo 
con nuestros colaboradores y lectores. 

Nos damos cuenta, que es imposible tratar en una publicación perió
dica todos los temas especificos que pudieran interesar a nuestros lectores. 
Por esta razón nuestra Revista estará en Intima relación con el CENTRO 
DE DOCUMENTACION E INFORMACION TECNICO-CIENTIFICO DE LA 
OTD., para resolver, dentro del limite de nuestras posibilidades, toclas las 
consultas e inquietudes de nuestros lectores. 

QtLeremos en fin, para n~stra revista, much.as cosas más 
pero nuestros medios son limitado,s •.• ,............ y nuestra voluntad es 
grande. '. 

Confiados en élla, abrigamos la fundada esperanza de que todo el 
nuevo esfu.erzo desplegado por la OTD., en la edición de nuestra revIsta 
"DOCUMENTA" 1I0S permitirá en el año de 1972, ser más útiles a nues
tros lectores, po': tLn PERU MAS CULTO, MAS LIBRE Y MAS JUSTO". 

EL DIRECTOR 



piscicultura y acuacultura* en aguas dulces 
Por el Dr. Geoffrey L. Kesteven 

(asesor de la F.A.O.l 

C ASI toda pesca es caza: el 
hombre cosecha lo que le 

proporciona la natUl'8.leza sin resti
tuirle nada. a cambio. Cuando la 
población humana se. hallaba en ni
veles Inrerlores. el hombre podía 
confiar en la renerosidad de la na
turaleza para proveerse de los ali
mentos necesarios; pero incluso en ... 
tonees la naturaleza se mostraba a 
veces poco dadivosa y el hambre 
predominaba. Los cambios son una 
característica de los sistemas natu
rales, y aunque las variaciones son 
por Jo general de poca monta, en 
ocasiones son considerables, y las 
fluctuaciones extremas provocan ca
tástrofes. En gran medida ]a ciencia 
está consagrada a la descripción de 
esos cambios y a la determinación 
de sus causas, con la mira puesta en 
la creación de una tecnología que 
permita controlar las causas y así 
encausar las variaciones en prove
cho del hombre. El poder de control 
es' unó de los objetivos de la ciencia 
'agrícolas y la ciencia pesquera, am
bas profundamente interesadas en 
el conocimiento de la variabilidad 
de la naturaleza. Cuando nuestra 
actividad se centra únicamente en 
la pesquería el objetivo de nues~ 
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tras investigaciones es L relativamen. 
te sencillo: si logramos prededr 
las fluctuaciones, eso basta para 
nuestros fines, como ocurre gene
ralmente en la pesca. marina. La 
situación es un tanto distinta en 
aguas dulces, pues en este caso po
demos seguir dos procedimientos bá
sicos para lograr el control en al
guna medida: la piscicultura y la 
acuacuItura*. El grado de control de 
la explotación de nuestros recursos 
pesqueros tiene ]a jerarquía siguien
te,:- la pesca, en la cual no hay con
trol; ·'la acuacultura, donde existe 
un grado mediano de control; y la 
piscicultura, donde el control es con-
siderable. " 

'uso PLANIFICADO DE LAS 
AGUAS ABIERTAS. 

Un plan de administración fun
dado en el l1amado ·'rendimiento 
máximo 'sostenible' tal vez sea de 
poca utilidad ·p'ráctica en los medios 
de agua, dulce.' Debido a la inaccesi
bilidad de los recursos marinos para 
la investigaCión, "a "I!ls dimensi~nes 
de' los sistemas"' 'y a otras carac
terísticas' la admi n i ~s t r a ció n en 
medios marinos del»e" basarse en cál
culos prQmediados', de diversas ca
ra(;teríStfcas de la" población, y en 
supuestos acerca de las condiciones 
ambientales medias! en estas cir
cunstancias, el "rendimiento máximo 

sostenible" es una guia útil para la 
acción. Sin embargo, Jos medios de" 
agua dulce son de dimensiones con
siderablemente menores, sus linde~ 
ros más claramente discernibles, y 
los recursos más accesibles: en estos 
medios la explotación puede com~ 
pararse con la del ganado y otra. 
especies terrestres: incluso la simple 
pesca de existencias dlvestres puede 
referirse a valores reales de dispo .. 
nibilidad en vez de relacionarse con 
cálculos estadísticos de niveles pro
bables. Pero, además de esto, las 
aguas dulces ofrecen la oportunidad 
de aplicar las otras dos estrategias: 
la piscicultura y la acuacultura. En 
primer término, trataremos acerca 
de la acuacultura. 

La acuacultura constituye un con
junto de prácticas aplicadas a una 
existencia de organismos que du
rante la mayor parte de su vida, si 
no toda, viven libremente en aguas 
naturales o en grandes depósitos 
artificiales, como son las represas. 
En vista de que esos individuos DO 

están encerrados en aguas contro
Jadas, no son inmediatamente acce
¡sibles y vulnerables, y, en consecuen· 
cia, deben ser pescados del mismo 
modo que las existencias silvestres; 
sin embargo, como su habitat no es 
tan grande ni abierto como el de la. 
existencias marinas, resulta m,,! ac· 
ceslble y dócil a la acción humana. 



Las prácticas de la acuacultura 
sacan JIl4"tldo de estas caracteristi
cas y están encamindaas a la mejo
ra y .. mpli3:clón del h .. bitat y de la. 
existencias. Estás prácticas son se
mejantes a las de la piscicultura; 
sin embargo. mientras que en la 
piscicultura c .. da práctica está re
ferida a un número de existencias 
fijado de antemano por el piscicul
tor (en un medio limitado, "uyas 
condiciones están más o menos con· 
trolad .. s) de manera que el resul
tado es predecible, en la acuacultura 
lo~ resultados no son tan prede
cibles. 

Las p r á e tic a s de .. cuacultura 
abarcan: 

1. Sembrado de existencias; 
2. Mejoramiento del habltat, so

bre todo mejoramiento (o Incluso 
creación) de sitios de desove; 

3. Protección de las vías de ac
ceso, partlcul .. rmente a lo largo de 
barreras artificiales, como son los 
muros de las presas; 

4. Protección de habltat contra la 
contamhiaclón y otras alteraciones 
artificiales; 

5. Reducción o eliminación de or
canismos corruptores .del habitat, 
enemiros y rivales; 

6. Fomento de especies .. limen
tlelas; 

7. Control de población. 
Lórlcamente, todo programa de 

acuacultura, cualquiera que sea la 
reglón donde se vaya a aplicar, parte 
del reconocimiento de las masas de 
agua existentes, de su descripción y 
clasificación en función de sus ca
r .. eterístlcas tanto físicas como quí
micas, y de su fauna y tlora. Esas 
masas de agua son básicamente de 
dOI clases: 

a.· Aquellas en que el agua fluye 
sin Interrupción, y 

b. Aquellas en que el aguaper
maneee más o menos estacionaria. 

La primera clase abarca arroyos y 
ríos; la' secunda, embalses, lagos, 
lagunas, charcas y ciénagas. La 
descripción y clasificación de esas 
agua. proporciona una base para 
decidir si se propicia el desarrollo 
de tal o cual especie natlv.. y si se 
podrían Introducir otras especies 
.. Jenas. 

No es necesario esperar hasta que 
se hayan completado el Inventario 
y el reeonoclmlento para echar a 
.. ndar el trabajo: éste debe progra
ma·rse por cuenCh-s de río, y la 

'acuacultura puede Iniciarse en cada 
cuenca tan pronto como ésta haya 
sido inventariada e Inspeccionada. 
Una vez que se ha concluido este 
Inventarlo e Inspección de una 
cuenca, el primer problema estriba 
en determinar qué especies han de 
ha.bltar las aguas y ser objeto de la 
explotación: si éstas deben ser las 
autóctonas, o es necesario introdu
cir otras, o un.. combinación de 
ambas. SI se ha. de propiciar el de
sarrollo de especies ,endémicas, el 
problema fundamental estriba en 
decidir si el fomento puede realizar
se mediante diversas prácticas en la 
masa misma de agua o si debe ser 
suplementado por operaciones de 

incubación con las cuales abastecer 
de huevos, larvas, post-larvas o 
etapas más avanzadas para su plan
tación sistemática. En el caso de 
las especies no :endémicas, el pro

. ,);llema estribará en determinar si las 
:nuevas especies pueden ser estable
·cidas en las masas de agua median

"te la simple Implantación de adultos, 
, que' luego se reproducirán y en el 

curso del tiempo crearán una po
bJación permanente, o si ~rán ne
cesarias operaciones de incn badero 
para abastecer cada año de re
huevos. 

Es debatible si la Implantación, 
un año con otro, de una misma es
pecie en un sistema fluvial o una 
presa~ puede resultar lucrativo: si se 
estableciera la disyuntiva de esco
Cer entre dos especies, una de las 
cuales pudiera mantenerse por sí 
misma en un sistema fluvial," mlen
tra,s que la otra sólo se pudiera 
mantener mediante operaciones de 
incubación, uno se sentiría tentado 
a optar por la primera, incluso 
aunque fuese menos preferida (por 
los aficionados a la pesca, por ejem
Plo) , o ,tuviese un valor comercial 
inferior a la otra. Sin embargo, la 
elección no debe fundarse única
mente en estas consideraciones. 
Para formular un progr .. ma de 
acuacultura en un sistema abierto', 
es necesario tener en cuenta las 
siete clases de actividades enumera
das anteriormente. El programa de 
estudio debe seguir, a grandes 
rasgos, los lineamientos siguientes: 

l. Inventarlo e Inspección; 
- 11. Váloraclón de las especies au
tóctonas; 

. 111. Determinación de la conve
niencia de Introducir especies no 
autóctonas; 
, IV. Identificación de las posibili
dades de modificación del habitat; 

V. Descripción de las pr.tctlcas 
de protección .. y de otra bldole ne-

Necesario crear terminales pesqueras. 

cesarlas para propiciar el desarrollo 
de cada una de l .. s especies ade
cuadas; 

VL Cálculo de costos, por cada 
especie, de las labores Indicadas en 
los puntos IV y" V. , 

VII. Comparación de esos costos 
con los beneficios calculados (en los 
puntos 11 y 111) que se espera ob
tener con cada especie. ' 

El Inventarlo Y la Inspección, que 
. mencionamos anteriormente. deben 
'proporclonar una relación ecológica 
detallada de las aguas que están 
siendo consideradas; y esa relación 
no sólo debe contener la lista de 
las especies autóctonas de las agu .. s, 
sino también debe proporcionar una 
base para valorar el potencial bió
tico de cada una de ellas. Valorar 
el potencial blótlco significa calcu
lar el monto de la biomasa (peso 
corporal vivo) que es capaz de pro-

¿Saldrá de su crónico primitivismo la pesca mexicana ahora que es una 
preocupación definida del Estado volverla una; actividad más productiva? 
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duclr la población de una especie 
(por su creclnllento y reproducción 
restándole lo que pierde por la mor: 
talldad) en una superficie unitaria 
o en determlnádo 'volumen de ama., 
en cierto lapso, por ejemplo un año· 
este cálculo tiene que ~ealisar~ 
para cada una de las diferentes 
condiciones dt habitat, que van 
desde las condiciones naturale. 
menos favorables hasta las condi
ciones ''mejoradas'' más favorables. 
Luego, a la valoración ecológica hay 
que agrel'ar la valoración económica, 
Que tenga en cuenta las expecta
tivas y costos de mercadeo que en 
determinados e a s o s Incluyen la 
atracción de pescadores aftclonados) , 
así como Jos po'sibles precios. 

Para el examen de la convenien
cia de introduCir especies no autóc
tonas, se slme un procedimiento 
análogo al anterior, sólo que, como 
por lo general ya se dispone de an
temano de la descripción de las ca
.acterístlcas ecóticas de las especie. 
que han resultado valio ... s en otros 
países, la tarea que resta por reali
zar es únicamente la de experlmen .. 
tar la adecuación del sistema fluvial 
local con respecto a la especie pro
puesta: a menudo esas experienCias 
implican la realización de pruebas 
en masas de agua cerradas. 

No debe suponerse que todas las 
oportunidades de mejoramiento del 
habitat saltarán inmediatamente a 
la vista, ni que sea posible describir 
de una sola' vel todas las práctica. 
de protección '1 de otra indole que 
puedan propiciar el de ... rrollo de 
cada una de las especies en consi
deraclón; no obstante, la informa .. 
ción debe reunirse bajo estos linea
mientos y con el mayor detalle po
sible, y debe calcularse cuánto dine
ro costará emprender esas tareas. 
Con los resultados de esos e.tudios 
y de los que se hagan de los puntos 
II y II podrá hacerse una elección 
acertada de las espectes que habrán 
le cultivarse en cada sistema fluvtal, 
y se evitará Incilrrlr en prorramas 
improductivos. 

PISCICULTURA 
La piSCicultura se practica en di

ferentes niveles, sea que se aplique 
el cultivo total o bien diversos gra
dos de c!lltlvo parciaL Básicamente, 
el cultivo significa la crla de peces 
de determinada especie para su 
venta en el mercado. Cuando el 
cultivo es total, a los peces adultos 
se les conserva y mantiene hasta 

'que alcanzan la .madurez reproduc
tora; en esta situación, desovan, y 
los hueveclllos, las larvas y post
larvas son atendidos en estanques 
especiales; luego, los peces Jóv~ne.ff 
son cultivados hasta que alcanu'¡ 
las dimensiones adecuadas 'para 'sU 
venta. A fin de realizar esta empre
sa se necesita disponer de estanques 
y depósitos de diversos tamaños y 
características; por rerla reneral, se 
necesitan grandes estanques para 
alojar a los peces adultos; pilas o 
tanques para alojar los huevecillos 
y larvas, y UDa serie de estanques 
lJ.ledianos para alojar a los peces 
Jóvenes y las existencias destinadas 
al mercado. 
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La fase final,' de conservar los 
peces y criarlos hasta que adquieren 
las dimensiones necesarias para su 
venta, es siempre uno de los ele
mento. del cultivo parcial, pero se 
omiten otros elementos. La práctica 
más ,enerallUda es la de recolectar 
hueveclllos, larvas o ejemplares JÓ" 
venes de las existencias silvestres. 
El cultivo de la carpa china se basa 
en la recolección de existencias en 
aguas ·naturales; la Industria de los 
estanques de carpas de Singa pur se 
fundó en la I1nportllclón de crías 
procedentes de China. - En varias 
partes de Europa algunas Industrias 
le la carpa: se basan en la compra. 
de carpas jóvenes. 

El primer problema para el esta
blecimiento de un criadero de peces, 
estriba en la eltcción ,del lugar o, a 
la Inversa, en la .de.terminación del 
uso, que se debe dar,a los "sitios 1.a 
disponibles para la piscicultura. En 

el primer caso, por implicación, ya 
se han elegido la especie o las es
pecies que Se van a cultivar y 10 que 
queda por resolver es dónde y cómo 
encontrar una situación en la Que 
sea posible construir los estanques 
necesarios para el cultivo de las es
pecies seleccionadas y garantizar el 
abastecimiento nece ... rlo de ama. El 
lugar debe tenet tales característi
cas que no sólo Permita la construc
ción del número suficiente de es
tanques e r a n d e s, adecuadamente 
abastecidos de acua, sino que tam
bién tenga la clase de tierra veretal 
adecuada para la comunidad que va . 
a establecerse. En al«unas formas 
de piscicultura, las especies cultiva
das requieren de una combinación 
bastante específica de plantas acuá
ticas, insectos y otros animales, y si 
la tierra no es adecuada para el 
desarrollo de las plantas necesarias, 
es imposible establecer el cultivo de 
esas especies. 
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