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VAP: Viceministerio de Acuacultura y Pesca  
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GLOSARIO 

Ciclos cortos: Idea de una industrialización tardía y deficiente, que llevaba a 

que luego de un período de auge industrial, el nivel de demanda de productos 

manufacturados pasa a ser tan alto que las divisas producidas por el campo. 

Peces pelágicos: Son aquellos que se desplazan por la columna de agua, 

independientemente de su profundidad, y forman parte del necton. 

Resiliencia: Es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con 

resultados positivos.  

Socioeconómico: De la sociedad y la economía conjuntamente, o relacionado 

con ambas cosas. 

Sostenibilidad: Cualidad de sostenible, especialmente las características del 

desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de futuras generaciones. 
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“RECURSOS MARINOS COSTEROS: PECES PELÁGICOS 

PEQUEÑOS Y BIOECONOMÍA EN LA PROVINCIA DE SANTA 

ELENA” 

Autor: García Guamán Allison Daniela 

Tutor: Ph.D. Erika Salavarria Palma 

Co-Tutor: Ing. Fabián Vilema Escudero, M.Sc. 

 

RESUMEN 

La bioeconomía es un nuevo modelo económico que ofrece oportunidades a los 

diferentes sectores productivos del país; en este sentido, los recursos marinos 

costeros como los peces pelágicos pequeños constituyen una potencial 

alternativa para el desarrollo socio-económico de la provincia de Santa Elena. 

Este trabajo caracterizó este recurso, a partir de una investigación exploratoria 

para la generación del manejo sostenible de los peces pelágicos pequeños en la 

provincia. Se utilizó una metodología documental y de campo; se basó en 

actividades de revisión bibliográfica, base de datos y aplicación de encuestas. 

Los resultados evidenciaron que en función del número de las publicaciones 

científicas consultadas para este trabajo investigativo, sobre peces pelágicos 

pequeños, existe una desigualdad en relación a publicaciones sobre 

bioeconomía de este recurso frente a temas como su biología y ecología; las 

especies capturadas más representativas fueron: Pámpano (Prepilus medius) en 

San Pedro; pinchagua (Ophistonema spp.) y sierra (Somberomorus sierra) en 

Jambelí; lisa (Mugil curema) hojita (Chloroscombrus orqueta) en Monteverde; 

botellita (Auxis spp.) y sierra (Somberomorus sierra) en Santa Rosa; la actividad 

económica productiva más alta con el 25% a nivel nacional, es la “preparación y 

conservación de pescado mediante el congelado, ultracongelado, secado, 

ahumado, salado, sumergido en salmuera y enlatado, etcétera”. Por lo tanto, se 

concluye que las actividades productivas de peces pelágicos pequeños es una 

potencial alternativa bioeconómica para fortalecer el desarrollo de la provincia. 

Palabras claves: Peces pelágicos pequeños, Bioeconomía, Matriz productiva. 
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"COASTAL MARINE RESOURCES: SMALL PELAGIC FISH AND 

BIOECONOMY IN THE PROVINCE OF SANTA ELENA". 

Author: García Guamán Allison Daniela 

Tutor: Ph.D. Erika Salavarria Palma 

Co-Tutor: Ing. Fabián Vilema Escudero, M.Sc. 

 

ABSTRACT 

The bioeconomy is a new economic model that offers opportunities to the 

different productive sectors of the country; in this sense, coastal marine resources 

such as small pelagic fish constitute a potential alternative for the socioeconomic 

development of the province of Santa Elena. This work characterized this 

resource, based on exploratory research for the generation of sustainable 

management of small pelagic fish in the province. A documentary and field 

methodology was used; it was based on bibliographic review activities, data base 

and survey application. The results showed that in terms of the number of 

scientific publications consulted for this research work on small pelagic fish, there 

is an inequality in relation to publications on the bioeconomy of this resource 

compared to topics such as its biology and ecology; the most representative 

species captured were: Pámpano (Prepilus medius) in San Pedro; pinchagua 

(Ophistonema spp. ) and sierra (Somberomorus sierra) in Jambelí; lisa (Mugil 

curema) hojita (Chloroscombrus orqueta) in Monteverde; botellita (Auxis spp.) 

and sierra (Somberomorus sierra) in Santa Rosa; the highest productive 

economic activity with 25% at the national level, is the "preparation and 

preservation of fish by freezing, deep freezing, drying, smoking, salting, 

submerging in brine and canning, etc.". Therefore, it is concluded that small 

pelagic fish production activities are a potential bioeconomic alternative to 

strengthen the province's development. 

 

Key words: Small pelagic fish, Bioeconomy, Production matrix. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador corresponde al 0,17% de la superficie terrestre del planeta con una 

extensión de 256.370 km², nuestro país se halla entre los 17 países que ostentan 

la mayor diversidad biológica de la tierra donde, además de contar con gran 

diversidad de especies, presenta altas tasas de endemismo (Bravo, 2014); 

posee una ubicación geográfica favorecida ya que está ubicado en la zona de 

convergencia intertropical (Palma, 2018). Además, atraviesa la Cordillera de Los 

Andes, lo que en efecto da una gran cantidad de pisos altitudinales, esto 

combinado con el dominio de los vientos alisios que bañan las costas 

ecuatorianas continental e insular, hacen de este un país con un ecosistema 

megadiverso al que las especies se han adaptado durante miles de generaciones 

(Burneo, 2011).  

Autoridades del Estado y representantes de la Cooperación Internacional en el 

país accedieron al Pacto Nacional por la Bioeconomía Sostenible, un hito que 

impulsa la consolidación de un modelo de desarrollo económico y social basado 

en el aprovechamiento estratégico de los recursos naturales del país (MAATE, 

2020). La bioeconomía es la respuesta a los cambios que están ocurriendo en el 

mundo, la cual está directamente relacionada a los recursos biológico y naturales 

(Remache & Jaramillo, 2020). 

Una de las actividades primitivas efectuadas por el hombre es la pesca para su 

subsistencia alimentaria, economía y cohesión social. En relación con esto, la 

actividad pesquera tiene el mismo valor y significado en el Ecuador, como en 

otras latitudes, esta es un generador de trabajo que da sustento a la economía 

familiar, local y regional (León et al., 2017). 

Las pesquerías de peces pelágicos pequeños representan los recursos 

pesqueros de mayor importancia económica y social del Ecuador, y su 

extracción, procesamiento, desembarque y exportación, genera importantes 

divisas para el país (Barzola et al.,2020). Así mismo, es considerada de alta 

relevancia socioeconómica, generando 24.000 puestos de trabajo y los niveles 

de exportaciones promediaron anualmente USD 235 millones durante 2015- 

2017, de los cuales el 56% fue harina de pescado (de pescado entero y 

subproductos), 31% conservas de pescado (sardina/pinchagua y macarela), 
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13% pescado congelado y 11% aceite de pescado (PNUD, 2019; SRP-VAP-

MPCEIP, 2021). 

Con relación a la provincia de Santa Elena, esta mantiene a la pesca como una 

actividad económica para generar ingresos (Ramos, 2005) la cual ha tenido un 

aporte significativo en la producción a nivel nacional; el progreso de esta 

actividad se basa en la variedad y disponibilidad de recursos existentes, así 

como también está dada por las condiciones de los ecosistemas donde habitan, 

caracterizada por aguas influenciadas por las Corriente de Humboldt (fría) muy 

fértiles, y la Corriente de Panamá (cálida) (Jurado y Peralta, 2014).  

Santa Elena considerada como la zona costera central del Ecuador (Narváez et 

al., 2019) consta con 7 puertos de desembarque pesqueros: Chanduy, 

Anconcito, Santa Rosa, La Libertad, Palmar, Ayangue y San Pedro (Valdivia); 

dos de las zonas, Santa Rosa y Anconcito, representan los lugares de la 

provincia que más aportan al desarrollo productivo; existen aproximadamente 31 

caletas pesqueras y 7.688 pescadores los cuales benefician a este merito 

provincial, según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)  2012 

- 2021 del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena 2012 

(Vera et al.,2018).  

El presente trabajo expone información de consultas realizadas a diversas 

fuentes digitales, y encuestas aplicadas a pescadores que se dedican a la 

captura de PPP, para posteriormente, realizar un análisis empírico y teórico por 

medio de técnicas e instrumentos de investigación, caracterizando los recursos 

desde su punto de extracción hasta su destino, con el fin de ver la importancia 

de su desarrollo sostenible desde la percepción social, económica y ambiental. 

En cuanto a esto, este trabajo práctico tiene como objetivo caracterizar el recurso 

marino costero, tipo peces pelágicos pequeños, desde el punto de vista social, 

económico y ambiental para la promoción del desarrollo de la bioeconomía 

pesquera en la provincia de Santa Elena; y así, atraer nuevos cambios 

productivos y un manejo sostenible de estos recursos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Una mejor administración de los recursos pesqueros y la protección de hábitats 

claves pueden recuperar la productividad del océano y devolver sus beneficios 

a miles de millones de personas en los países en desarrollo, garantizando al 

mismo tiempo el crecimiento futuro, la seguridad alimentaria y el empleo para las 

comunidades pesqueras (Banco Mundial, 2017); puesto que, un gran porcentaje 

de los alimentos que consumimos e incluso el aire que respiramos son 

proporcionados por el océano. El océano hace de la tierra un lugar apto para la 

humanidad, este importante recurso mundial es una característica clave para un 

futuro sostenible (Naciones Unidas, 2020). 

En las distintas zonas pesqueras artesanales de la franja costera del Ecuador, 

hay gran número de personas que se dedican a la pesca (Martínez, 1987), esta 

actividad representa ingresos estratégicos y ofrecen nuevas oportunidades 

notables para la diversificación e integración de sus economías (Lemay, 1998). 

Los diferentes métodos de pesca brindan una gran cantidad de trabajos y 

estabilidad económica directa e indirectamente a los ecuatorianos (Scott, 2015), 

sin embargo, en la actualidad, debido a muchos factores como la contaminación, 

las aguas costeras se están deteriorando continuamente, lo que afecta 

negativamente en la pesca (IAEA, S/F). 

La zona pesquera de Santa Elena, tiene un gran déficit en la falta de organización 

en el sector (Orrala, 2016) principalmente de caletas pesqueras que no son parte 

de puertos pesqueros principales de la provincia, puesto que se realiza la 

obtención de este recurso (PPP) sin control, y por ello el gobierno ha 

implementado nuevos modelos o técnicas que favorecen al sector productor y a 

la economía siendo este de manera sostenible obteniendo como resultado un 

equilibrio en el uso de los recursos.  

En los estudios para la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) 2012-2021 del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

Provincial de Santa Elena, se halló una muy escasa organización, señalando 

que: “a nivel de la provincia tan solo 2 de cada 10 pescadores son parte de 

alguna organización” y “en tales condiciones el gremio de la pesca artesanal no 

puede responder y presentar alternativas serias que garanticen la eficacia y 
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eficiencia que demanda toda empresa”. Así como, el control y ordenamiento del 

volumen de pesca, la construcción de facilidades pesqueras y lo primordial, la 

transferencia de conocimiento y capacidades necesarias para la sustentabilidad 

de la pesca (Orrala, 2016). 

La bioeconomía representa una alternativa para lograr un equilibrio entre el 

ambiente y ser humano. En la última década, comienza a tener fuerza en 

América Latina. En Ecuador, por su parte, la bioeconomía se encuentra en etapa 

de construcción. Este proceso ha incluido el impulso hacia los 

bioemprendimientos, a través de la participación de productores en pequeña 

escala, con el objetivo de impulsar la producción y transformación sostenible con 

el ambiente de productos con valor agregado (Lombeyda, 2020). 

Por lo anteriormente indicado, es necesario valorar la situación actual de la pesca 

de pelágicos menores y caracterizar estos recursos pesqueros en la provincia de 

Santa Elena; además promover el trabajo conjunto entre comunidades de 

pescadores, las entidades o autoridades competentes e investigadores para la 

toma de decisiones y efectuar mayor control sobre la explotación y 

reglamentación en cuanto a la obtención, procesamiento y comercialización del 

recurso en las comunas pesqueras. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. GENERAL 

- Caracterizar los recursos marino costeros, como son los peces pelágicos 

pequeños, mediante una investigación documental y de campo 

determinando su importancia en la bioeconomía de la provincia de Santa 

Elena. 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

- Elaborar un listado de los recursos marinos costeros, peces pelágicos 

pequeños de importancia bioeconómica en la provincia de Santa Elena. 

- Establecer un estatus de conservación del recurso según los criterios y 

categorías de la UICN. 

- Determinar los sitios de captura de las principales especies comerciales 

de recurso marino costero tipo pelágico pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENIO MARCO N° UPSE-P-015-05-2021-C                                                         6                                                                                                                    
 

4. MARCO TEORÍCO 

4.1. Pesquerías en el Ecuador 

Las pesquerías son las agrupaciones de actividades de pesca ejecutadas por 

pescadores artesanales e industriales, relacionados a un recurso específico, e 

integran esfuerzos coordinados para capturar distintos organismos (peces, 

moluscos, crustáceos entre otros), para su comercialización y consumo. La 

actividad pesquera en los países del mundo ha jugado un rol importante en la 

economía (INP, S/F), ya que, son esenciales para la seguridad alimentaria y la 

nutrición a nivel mundial, y ofrecen vías de desarrollo para contribuir a que el 

mundo sea más próspero, pacífico y equitativo (FAO, 2020). 

La pesca es la actividad económica extractiva de su hábitat natural de peces u 

otras especies acuáticas, tanto de mares, lagos y ríos, que son aprovechados 

por el hombre; se puede clasificar en: artesanal, industrial, de investigación y 

deportiva (Rivadeneira, 2013). La estabilidad del sector influye de modo muy 

significativo en otros sectores, entre ellos se encuentra el comercio de materiales 

e implementos de pesca (Espinal, 2020). 

Ecuador es un país frente al mar, donde la riqueza de sus recursos marinos ha 

marcado la vida de los ecuatorianos (Zambrano & Zambrano, 2016), donde, la 

pesquería de PPP inició en la década de los 80s, y las embarcaciones que se 

dedican a esta actividad notablemente han ido aumentando (Jurado et al., 2019) 

En la provincia de Santa Elena se desarrolla la producción pesquera, siendo esta 

una de las principales actividades productivas, ya sea de manera artesanal o 

industrial. En este sentido la pesca marítima tiene trascendencia histórica y 

económica para el desarrollo productivo de la provincia (Villarreal, 2013).  

4.1.1. Peces Pelágicos pequeños 

El dominio pelágico está habitado por un menor número de especies que el 

dominio bentónico, sin embargo, el número de individuos es muy grande (García, 

2012) Los peces que habitan esta zona son los peces PPP de reducido tamaño 

que forman grandes cardúmenes y se movilizan por la plataforma continental, 

cerca de la superficie; con una fecundidad muy elevada y rápido ritmo de 

crecimiento (Acebo & Nuñez, 2016).  
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En el país la pesquería de PPP representa una significativa fuente de ingreso de 

divisas, así como de empleos para miles de personas que trabajan en la industria 

de la captura, limpieza y procesamiento de las distintas especies de peces 

pelágicos pequeños (Barzola, 2020).  

Estos peces plateados se distribuyen en la costa ecuatoriana de las cuales 6 de 

estas especies son de un gran interés comercial (Tabla 1.) y además de estas, 

otras especies demersales o epipelágicas suelen ser parte de la fauna 

acompañante de pequeños pelágicos (Anexo 1.) (Canales et al., 2019); 

mayormente son destinados a la elaboración de harina, aceite de pescado 

(Muñoz, 2012), y en un 90% para la fabricación de conservas en lata. Los 

habitantes de Jama, Los Arenales, Las Gilses, Los Ranchos y Machalilla 

(Manabí) y Chanduy (Santa Elena) viven de la captura, limpieza y venta de estos 

menudos peces (Zambrano & Zambrano, 2016). 

Tabla 1. Peces pelágicos pequeños de gran interés comercial en Ecuador 

PPP (Nombre común) Género Nombre científico 

 

Macarela Scomber Scomber japonicus  

Pinchagua Opisthonema 

Opisthonema libertate                                   
Opisthonema medirastre                                  
Opisthonema bulleri  

 

Botellita Auxis Auxis spp.  

Chuhueco Cetengraulis Cetengraulis mysticetus  

Sardina redonda Etrumeus Etrumeus teres  

Picudillo Decapterus Decapterus macrosoma  

        Fuente: Canales et al., 2019 
        Elaborado por: García, 2021. 
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4.1.2. Aspectos biológicos 

A continuación, se presentan los aspectos biológicos de las especies más 

comerciales a nivel del Ecuador. 

4.1.2.1.  Características de los peces pelágicos pequeños 

4.1.2.1.1 Nombre común: Macarela  

4.1.2.1.1.1 Clasificación taxonómica   

Reino: Animalia  

  Phyllum: Chordata  

    Subphyllum: Vertebrata  

      Clase: Actinopterygii  

        Orden: Perciformes  

          Familia: Scombridae  

             Género: Scomber  

                 Nombre científico: Scomber japonicus (Houttuyn, 1782)                   

4.1.2.1.1.2 Descripción 

Cuerpo alargado, redondeado; dos aletas dorsales muy separadas; 5 

aletillas después de la segunda aleta dorsal y de la aleta anal; aletas pectorales 

altas en el costado; aleta caudal fuertemente bifurcada; línea lateral sencilla; 

cuerpo cubierto de escamas pequeñas (Robertson & Allen, 2015). 

4.1.2.1.1.3 Distribución 

Ampliamente distribuida en los océanos Atlántico, Índico, Pacífico y mares 

adyacentes. En el Pacífico suroriental se distribuye desde Panamá hasta Chile, 

incluidas las islas Galápagos (Gilbert & Villegas, 2016). 

4.1.2.1.1.4 Hábitat  

Epipelágico, costero; vive en cardúmenes y realiza migraciones extensas hacia 

regiones templadas durante el verano. Esta de 0 a 300 metros de profundidad 

(Robertson & Allen, 2015). 

Figura 1. Scomber japonicus 
Fuente: Kitasato et al., 2018 
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4.1.2.1.1.5 Estatus de conservación 

Es una especie considerada de preocupación menor (LC) por la UICN (Collette 

et al., 2011). 

 

4.1.2.1.2 Nombre común: Pinchagua o Sardina 

4.1.2.1.2.1 Clasificación taxonómica  

Reino: Animalia  

  Phyllum: Chordata  

    Subphyllum: Vertebrata  

      Clase: Osteichthyes 

        Orden: Clupeiformes 

          Familia: Clupeidae 

             Género: Opisthonema 

                Especies: Opisthonema libertate (Günther, 1867) 

                                  Opisthonema medirastre (Berry & Barrett, 1963) 

                                  Opisthonema bulleri (Regan, 1904) 

Los distintos tipos de pinchagua, constituyen un grupo de especies de gran 

importancia comercial dentro de los pequeños pelágicos tropicales; en aguas 

ecuatorianas se han reportado cuatro especies, tres para el área costera 

continental: Opisthonema bulleri, O. libertate y O. medirastre, y una cuarta 

especie (O. berlangai) reportada alrededor de las islas Galápagos. Estas 

especies son difíciles de distinguir a través de sus características morfológicas, 

por lo que para investigaciones se las ha agrupado a nivel de género 

(Opisthonema spp). (González, 2010). 

 

Figura 2. Ophistonema libertate 
Fuente: Robertson & Allen, 2015 
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4.1.2.1.2.2 Descripción 

Son peces pequeños, plateados, generalmente entre 10 y 20 cm de longitud, 

cuerpo casi siempre fusiforme, subcilíndrico, pero a veces fuertemente 

comprimido. Escamas siempre cicloides (lisas). Línea lateral ausente. Color: 

dorso generalmente azul oscuro o azul-verdoso (a veces crema), flancos y 

vientre plateados; a veces con marcas oscuras que pueden ser como una 

mancha detrás del opérculo, pigmento oscuro en las aletas (especialmente 

bordes de la dorsal y anal y extremos de la caudal) (Fischer et al., 1995).  

4.1.2.1.2.3 Distribución 

La pinchagua forma cardúmenes compactos y migratorios que se han observado 

a lo largo de toda la zona costera. Su distribución está comprendida desde el 

norte de Bahía de Caráquez (Provincia de Manabí) hasta el sur del Golfo de 

Guayaquil. Cabe indicar la existencia de una pequeña población en la Provincia 

de Esmeraldas. (González, 2010). 

4.1.2.1.2.4 Hábitat 

Especie de arenque muy común que se reúne en cardúmenes, habita sobre 

fondos suaves cercanos a las orillas. Esta de 0 a 70 metros de profundidad 

(Robertson & Allen, 2015). 

4.1.2.1.2.5 Estatus de conservación 

Es una especie considerada preocupación menor (LC) por la UICN (Robertson 

& Allen, 2015). 

 

 

 

Figura 3. Ophistonema medirastre 
Fuente: Robertson & Allen, 2015 

 

Figura 4. Ophistonema bulleri 
Fuente: Robertson & Allen, 2015 
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4.1.2.1.3 Nombre común: Botellita  

4.1.2.1.3.1 Clasificación taxonómica   

Reino: Animalia   

  Phyllum: Chordata  

    Subphyllum: Vertebrata  

      Clase: Actinopterygii  

        Orden: Perciformes  

          Familia: Scombridae  

             Género: Auxis 

                 Especie: Auxis spp.     

4.1.2.1.3.2 Descripción 

Es una especie de atún pequeño. Su tamaño máximo es de 65 cm. Por lo 

general, mide entre 25 y 40 cm, en función del arte de pesca, la estación del año 

y la región. Color azulado en las partes dorsales, con una tonalidad de color 

púrpura intenso, casi negro en la cabeza. Cuerpo robusto, alargado y 

redondeado (fusiforme). Cuerpo desnudo, excepto el corselete que está bien 

desarrollado (Valeiras & Abad, 2006). 

4.1.2.1.3.3 Distribución 

Está presente en el Atlántico, desde el Canal de la Mancha, hasta el Índico, 

el Pacífico y en todo el Mediterráneo (Valeiras & Abad, 2006). 

4.1.2.1.3.4 Hábitat  

Es un pez epipelágico y nerítico, así como un pez oceánico que habita en aguas 

templadas. El comportamiento de esta especie se caracteriza por la formación 

de bancos (Valeiras & Abad, 2006). 

4.1.2.1.3.5 Estatus de conservación 

El género Auxis está considerado como preocupación menor (LC) por la UICN 

(Collette et al., 2011). 

 

Figura 5. Auxis spp. 
Fuente: IPIAP 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
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4.1.2.1.4 Nombre Común: Chuhueco 

4.1.2.1.4.1 Clasificación taxonómica   

Reino: Animalia  

  Phyllum: Chordata  

    Subphyllum: Vertebrata  

      Clase: Actinopterygii  

        Orden: Clupeiformes  

          Familia: Engraulidae  

            Género: Cetengraulis  

               Nombre científico: Cetengraulis mysticetus (Günther, 1867) 

4.1.2.1.4.2 Descripción 

Cuerpo alto, fuertemente comprimido; hocico puntiagudo. 2/3 diámetro 

ocular; mandíbula superior corta, no se extiende más allá del margen frontal del 

preopérculo; sin dientes en la mandíbula inferior; espinas branquiales finas y 

numerosas; las membranas abajo los coberturas branquiales expandidas 

posteriormente y ampliamente unidas; aleta dorsal 15-17, origen casi a medio 

cuerpo; pectoral largo, alcanza la pélvicas; base de la aleta anal larga. Alcanza 

cerca de 22 cm, común a 10-12 cm (Robertson & Allen, 2015). 

4.1.2.4.3 Distribución 

Se distribuye desde el sur de California a Perú (Robertson & Allen, 2015). 

4.1.2.4.4 Hábitat y Ecología 

Especie pelágica que forma cardúmenes grandes sobre áreas lodosas costeras 

(Robertson & Allen, 2015).  

4.1.2.4.5 Estatus de conservación 

Especie considerada como preocupación menor (LC) por la UICN (Collette et al., 

2011). 

 

Figura 6. Cetengraulis mysticetus 
Fuente: Kitasato, 2018 
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4.1.2.5 Nombre común: Sardina redonda  

4.1.2.5.1 Clasificación taxonómica   

Reino: Animalia 

 Phyllum: Chordata  

   Subphyllum: Vertebrata  

    Clase: Actinopterygii  

      Orden: Clupeiformes  

        Familia: Clupeidae  

          Género: Etrumeus 

            Nombre científico: Etrumeus teres (DeKay, 1842)  

4.1.2.5.2 Descripción 

Cuerpo alargado y cilíndrico en su parte anterior. Vientre redondeado y liso sin 

serie de escudos. Origen de la aleta dorsal antes del punto medio. Aleta pélvica 

situada detrás de la base de la aleta dorsal. Cabeza grande. Ojo cubierto de 

párpado adiposo. Un solo escudo pélvico en forma de W en la base de las aletas 

pélvicas. Escamas muy deciduas, de fácil desprendimiento. Color: azul oscuro 

en el dorso con flancos plateados. Tamaño: común 15 - 28 cm (máximo 22 cm) 

(Golani, 2000). 

4.1.2.5.3 Distribución 

Se distribuye en todo el mundo: varias poblaciones separadas en el Mar Rojo y 

África oriental, Japón, Australia meridional, Pacífico oriental y Atlántico 

occidental (Golani, 2000). 

4.1.2.5.4 Hábitat  

Especie pelágica, principalmente de bajura, escolarizadas. Se alimenta de 

zooplancton. Huevos y larvas pelágicas (Golani, 2000). 

4.1.2.5.5 Estatus de conservación 

Especie considerada como preocupación menor (LC) por la UICN. 

 

Figura 7. Etrumeus teres 
Fuente: IPIAP 
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4.1.2.6 Nombre común: Picudillo  

4.1.2.6.1 Clasificación taxonómica   

Reino: Animalia  

  Phyllum: Chordata  

    Subphyllum: Vertebrata  

      Clase: Actinopterygii   

        Orden: Perciformes  

          Familia: Carangidae  

            Género: Decapterus  

              Nombre científico: Decapterus macrosoma (Bleeker, 1851)  

4.1.2.6.2 Descripción 

Cuerpo alargado, delgado, cilíndrico; ojo cubierto por un párpado adiposo 

excepto por una ranura central; la mandíbula cóncavo dorsalmente y 

posteriormente, la esquina ventral redondeado; frente del hombro donde 

encuentra la cámara branquial con 2 papilas de tamaño moderado; aleta 

pectoral 61-75% de la longitud de la cabeza; base de la cola delgada; aleta 

caudal fuertemente ahorquillada; línea lateral con un arco anterior bajo y largo, 

ramificaciones de la línea lateral se extienden sólo en la nuca. Alcanza un 

tamaño de 35 cm (Robertson & Allen, 2015). 

4.1.2.6.3 Distribución 

Ampliamente distribuido en el Indo-Pacífico tropical, desde el Este de África 

hasta América: el sur de Baja a Chile; las Galápagos (Robertson & Allen, 2015). 

4.1.2.6.4 Hábitat y Ecología 

Especie pelágica en aguas costeras y oceánicas. Alcanza una profundidad de 

12 a 170 m (Robertson & Allen, 2015). 

4.1.2.6.5 Estatus de conservación 

Especie considerada como preocupación menor (LC) por la UICN (Collette et al., 

2011). 

 

Figura 8. Decapterus macrosoma 

Fuente: Robertson & Allen, 2015 
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4.1.3. Arte de pesca para la captura de peces pelágicos menores 

En el sector artesanal de la pesquería de PPP, opera el Chinchorro de Playa 

considerado un arte de pesca ancestral, usado en aguas someras y playas 

arenosas, donde se distribuyen especies costeras. Está compuesta por tres 

partes: alas, túnel y copo. Para compensar el gran peso de la relinga inferior en 

la línea de arrastre se colocan flotadores en la relinga superior (Salazar & 

Herrera, 1999); este sistema de pesca consiste en expandir la red desde la playa, 

extendiendo uno de los extremos de la red por medio del uso de una 

embarcación menor, mientras los pescadores en tierra sostienen el otro extremo, 

al llegar la embarcación a la orilla, otros pescadores recogen el extremo final y 

cierran el cerco (PNUD, 2018 como se citó en (SRP) - (VAP) - (MPCEIP), 2021).  

Las flotas pesqueras para efectos de investigación están clasificadas por el 

IPIAP en cuatro clases (Cuadro 1.): 

Flotas pesqueras 

Embarcaciones 

cerqueras 
CLASE I CLASE II CLASE III CLASE IV 

Características (0-35 TRN) (36-70 TRN) (72-104 TRN) (>104 TRN) 

Eslora (m) 18.09 27.67 34.47 37.05 

Manga (m) 5.63 7.31 8.05 8.68 

Capacidad 

promedio 

(TRN) 

17.1 52.5 86.2 137.8 

% de la 

capacidad total 
32 33 23 12 

Cuadro 1. Embarcaciones cerqueras para la captura de peces pelágicos pequeños  

Fuente: (PNUD, 2018, como se citó en (SRP) - (VAP) - (MPCEIP), 2021) 

Elaborado por: García, 2021. 

Regularmente los propietarios de las embarcaciones encargadas en la venta de 

PPP, comercializan el recurso a empresas dedicadas a la compra y 

procesamiento de esta materia prima, quedando así un mercado tanto 

internacional como local (Barzola, 2020). 
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4.2. Bioeconomía 

La bioeconomía se basa en la transición de un modelo con base en la utilización 

exhaustiva de combustibles fósiles hacia otro que dé prioridad a las actividades 

económicas en torno a la biodiversidad (Pichasaca, 2017), en otras palabras, es 

el uso de recursos biológicos acuáticos y terrestres en productos intermedios y 

finales para beneficios económicos, ambientales, sociales y de seguridad 

nacional (Golden & Handfield, 2014). 

Después a la revolución verde, los países de América Latina han optado por 

modelos de desarrollo que impulsaran el aumento económico basándose en los 

recursos naturales y la sustitución de importaciones (Hodson et al., 2019), por lo 

que, la bioeconomía comienza a tener fuerza en la última década, mayormente 

en Brasil, Argentina y México que tienen un plan ya marcado y en países como 

Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay se ha comenzado a elaborar una 

estrategia para colocarla en la agenda pública (Lombeyda, 2020). 

En Ecuador, la bioeconomía está en fase de construcción, comenzando por el 

impulso hacia los bioemprendimientos, mediante la participación de pequeños 

productores, con la finalidad de la producción y transformación sostenible de 

valor agregado ambientalmente amigable (Lombeyda, 2020). 

4.2.1. Lineamientos estratégicos para el desarrollo de la 

bioeconomía en el Ecuador 

Según Chavarría et al., (2019) en Ecuador el desarrollo de la bioeconomía se 

aborda como una vía para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, 

como estrategia de resiliencia ante el cambio climático. El Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), ha tomado la iniciativa de 

liderar el fomento de la bioeconomía en el país; en coordinación con la 

cooperación internacional, la academia y los sectores privado y público, se han 

establecido ciertas acciones estratégicas en torno a la bioeconomía, tales como:  

a) Reorganización institucional interna del MAE para contar con un equipo 

multidisciplinario que promueva el trabajo que demanda este campo y cree las 

condiciones necesarias para impulsar la bioeconomía;  
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b) Conformación de un grupo de instituciones públicas del Gobierno Central que, 

lideradas por el MAATE, sean quienes articulen la política pública de 

bioeconomía vinculada al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad;  

c) Incorporación del sector privado, como actor clave en la dinamización e 

impulso de la bioeconomía;  

d) Concurrencia de enfoques, recursos y experiencias desde la cooperación 

internacional; y  

e) Participación progresiva de la academia como actor esencial que promueve la 

investigación y la incubación de emprendimientos. 

Finalmente, se creó el Centro de Promoción y Facilitación de Bionegocios 

(BioEmprende), como una plataforma de articulación entre actores de los 

sectores público, privado y académico, para potenciar los ejes de la 

sostenibilidad ambiental, técnica y financiera de los bioemprendimientos. 

4.2.2. Análisis del vínculo entre el Cambio climático, Pesquerías y la 

Bioeconomía 

El cambio climático es uno de los principales efectos que ha provocado la 

producción de bienes y servicios de forma desmedida así como el consumismo, 

debido a la falta de control de las industrias para la reutilización de los recursos, 

sin embargo, en la actualidad debido a los resultados negativos que atentan 

contra el medio ambiente y las condiciones de vida se han visto en la necesidad 

de dar un rumbo diferente a la producción de bienes a través del uso racional de 

los recursos presentando a la bioeconomía como una alternativa para alcanzar 

un equilibrio entre la naturaleza y el ser humano.  

El calentamiento del planeta, es un tema del cual se habla y es fuertemente 

demandado en América Latina, por lo que, es importante fomentar estudios e 

investigaciones que aporten al análisis de escenarios, impactos y medidas de 

adaptaciones en ecosistemas así como en las áreas socioeconómicas más 

afectados (Zúniga et al., 2014), por su parte la bioeconomía tiene como finalidad 

producir de forma ambientalmente sana y crear mecanismos de precautelación 

para la adaptación frente al cambio climático, este es un presente problema que 

se intensificará dentro de poco tiempo (Lombeyda, 2020). 
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Las pesquerías son sistemas dinámicos de una interacción entre un sistema 

social y su entorno que están experimentando cambios acelerados relacionados 

con los mercados, la explotación y las formas de gobernanza; y que presentarán, 

ante los futuros impactos ligados al clima, un contexto en constante evolución. 

Las tendencias socioeconómicas actuales, que se suman a los efectos indirectos 

del cambio climático, pueden interactuar con las repercusiones biofísicas que se 

ejercen en la ecología pesquera, amplificarlas e incluso rebasarlas. La variedad 

de los mecanismos generadores de impactos, la complejidad de las 

interacciones entre los sistemas sociales, ecológicos y económicos, y la 

posibilidad de que ocurran alteraciones repentinas y sorpresivas dificultan 

predecir los efectos futuros del cambio climático en las pesquerías.  

El cambio climático y la bioeconomía, con el pasar del tiempo se presentan como 

una fuerza reguladora para el medio ambiente, con el objetivo de guiar y aportar 

al conocimiento, manejo y conservación de la biodiversidad a través de la 

reciprocidad de sabiduría y experiencias para una mejor calidad de vida (Zúniga 

et al., 2014).  

4.3. Categorías de criterios según UICN 

Según UICN, (2012) las categorías y los Criterios de la Lista Roja de la UICN 

tienen varios fines específicos:  

- Aportar un sistema que pueda ser empleado coherentemente por 

diferentes personas;  

- Mejorar la objetividad ofreciendo a los usuarios una guía clara sobre cómo 

evaluar los diferentes factores que conducen al riesgo de extinción;  

- Ofrecer un sistema que facilite comparaciones entre taxones de manera 

muy amplia;  

- Proporcionar, a las personas que se encuentran utilizando listas de 

especies amenazadas, una mejor comprensión de cómo fue clasificada 

cada especie. 

Son cinco criterios:  

- Rápida reducción en tamaño poblacional.  

- Área pequeña, fragmentada, en disminución o fluctuante. 
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- Población pequeña y en disminución.  

- Población o área muy pequeña. 

- Análisis de viabilidad poblacional. 

Cada uno de estos criterios tiene tres umbrales predeterminados y cada umbral 

corresponde a una categoría de amenaza (VU, EN o CR). Para ser considerada 

“amenazada”, la población en cuestión tiene que alcanzar al menos uno de los 

umbrales. 

La base de la bioeconomía es la biodiversidad (Lombeyda, 2020). La pérdida de 

biodiversidad puede tener un impacto dramático en los servicios de los 

ecosistemas. Los cambios directos o indirectos en la biodiversidad, llevados más 

allá de un determinado límite, afectan al funcionamiento del ecosistema local y 

la pérdida de servicios del ecosistema puede persistir durante mucho tiempo. 

Mantener la biodiversidad es necesario no sólo para garantizar la vida en el 

presente sino también para las generaciones futuras, ya que preserva el 

equilibrio ecológico a nivel regional y global, garantiza la regeneración de los 

recursos biológicos y mantiene la calidad del medio ambiente (Sandu et al., 

2017).  
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Área de estudio 

La provincia de Santa Elena, cuenta con una superficie de 3.762,80 kilómetros 

cuadrados (Km2), limitada al norte con la provincia de Manabí, al sur con el 

Océano Pacífico y la provincia del Guayas (Cantón Playas), al este con la 

provincia de Manabí y la prov. del Guayas; y al Oeste con el Océano Pacífico 

(Baquerizo, 2011). 

Los sitios pesqueros de la provincia, donde se aplicó las encuestas: San Pedro, 

Jambelí, Monteverde, Santa Rosa y Anconcito (Figura 9.).  

Figura 9. Área de estudio: provincia de Santa Elena. Ecuador 
Fuente: Google Earth. 

5.2. Línea de Investigación: Biodiversidad y ambiente. 

5.2.1. Sub-línea de investigación: Inventarios de biodiversidad marina y 

dulceacuícola: creación de bases de datos de biodiversidad: vertebrados e 

invertebrados marinos. 

5.3. Recolección de datos: 

Fuentes y técnicas de recolección de información: Primaria y secundaria. 
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5.4. Tabulación de datos:   

Se implementará la tabulación respectiva de un listado de especies de peces 

pelágicos pequeños y resultados  

5.5. Tipo de investigación: Documental y de campo. 

5.5.1. Investigación documental o bibliográfica  

Es la que se hace en base a cualquier fuente de información como: revisión de 

documentos, manuales, revistas, periódicos, actas científicas, conclusiones de 

simposios y seminarios (Gallo, 2000).  

Se empleó este tipo de investigación, ya que se consultó documentos como: 

Tesis, artículos científicos, revistas, libros, base de datos de entidades 

nacionales como: Subsecretaria de Recursos Pesqueros del Ecuador, Ministerio 

del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; y Cooperativa de pescadores de San 

Pedro, lo cual permitió agrupar, escoger y analizar información procesada de 

datos ya obtenidos con antelación para el estudio de los diferentes hechos.  

Luego de agrupar la información basada en los criterios antes mencionados, se 

enlistaron 18 documentos científicos, para realizar una base de datos elaborada 

en una hoja de Microsoft Excel, ordenándolos por año, título de la investigación, 

autor/es, tipo de literatura y publicación en el sector de (Anexo 2.) 

5.5.2. Investigación de campo   

Es la que se efectúa en el lugar donde ocurre el fenómeno debe estar presente 

el investigador (Gallo, 2000); este tipo de investigación se utilizó para la 

búsqueda de información primaria recolectada directamente de la fuente, que 

requiere la aplicación de un instrumento de recolección de datos para 

conseguirlo, por medio de encuestas y entrevistas, la cual, se aplicó en algunas 

caletas pesqueras de la provincia de Santa Elena, permitiendo obtener nuevos 

conocimientos de sobre los PPP y bioeconomía.   

5.5.2.1. Encuesta 

Es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una 

muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del 
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que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características (García, 1986).  

Estuvo estructurada en relación con las variables del objeto de la investigación 

aplicada a los pescadores de PPP de la provincia de Santa Elena, cuyas 

respuestas fundamentan las concepciones teóricas previamente investigadas 

sobre la Bioeconomía. Las encuestas estuvieron dirigidas a las personas 

pertenecientes a las caletas de pescadores de las comunas Monteverde, 

Jambelí, San Pedro y los puertos pesqueros de Santa Rosa y Anconcito. 

En referencia a la calificación de las preguntas de acciones en la actividad 

pesquera y el nivel de importancia de conceptos relacionados a la bioeconomía, 

presentes en la encuesta la calificación es del 1 al 5, donde 1 es muy bajo y 5 

muy alto o 1 es nada importante y 5 muy importante. 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la metodología de la investigación se determinó los instrumentos que serían 

utilizados para la recopilación de información a fin de determinar la importancia 

de los peces pelágicos pequeños en la bioeconomía de la provincia de Santa 

Elena, considerando que la información receptada sea de gran utilidad y para 

ello se hace uso de gráficos para tener una interpretación clara y precisa de la 

información.  

6.1. Análisis de resultados de las encuestas 

La información recogida en las encuestas realizadas a los pescadores de la zona 

se refleja a continuación: 

6.1.1. Información general y socioeconómica de la persona 

encuestada 

  
Figura 10. Porcentaje del rango de edad de las personas encuestadas. 

Elaborado por: García, 2021. 

Para determinar el rango de edad de las personas que ejercen la pesquería de 

peces pelágicos pequeños se procedió a realizar las encuestas, reflejando que 

un 50% de las personas encuestadas son adultas de entre 40 y 65 años; y en un 

menor porcentaje de 7% un grupo entre 18 y 25 años de edad. Las personas de 

entre 40 y 65 años es un grupo activo principalmente en la comuna de Jambelí 

y San Pedro (Figura 10.) 

3; 7%

9; 22%

21; 50%

9; 21%

Entre 18 y 25 años

Entre 25 y  40 años

Entre 40 y  65 años

Más de 65 años

No responde
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Figura 11. Porcentaje del género de las personas encuestadas. 

Elaborado por: García, 2021. 

La figura 11 contiene información sobre el porcentaje de hombres y mujeres que 

están involucrados en esta pesquería. Siendo así, un 93% que corresponde al 

género masculino y el 7% al género femenino, por ende, se determina que en 

mayor proporción es el género masculino por tener mayor incidencia en esta 

actividad. 

Aunque, la presencia del género femenino en la pesca costera y en aguas 

profundas es muy baja, este género es importante ya que es bastante requerido 

en otras actividades pesqueras, de acuerdo con Sisto, (2017) hombres y mujeres 

se ocupan de actividades diferentes, pero son frecuentemente complementarias; 

la participación de las mujeres comúnmente se subestima y esta falta de 

reconocimiento demora el proceso de desarrollo sustentable, y como 

consecuencia un aumento en la pobreza y la inseguridad alimentaria. 

  
Figura 12. El nivel de estudios alcanzados por los pescadores encuestados. 

Elaborado por: García, 2021. 

Los datos muestran el nivel de formación formal de los pescadores encuestados, 

donde el 64% tiene educación primaria, seguido del 24% con secundaria, 10 % 

39; 93%

3; 7%

Masculino

Femenino

No responde

27; 64%
10; 24%

1; 2%
4; 10%

Primaria

Secundaria

Universidad

Sin estudios
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de personas que no tienen estudios mayormente representado por pescadores 

con edad de 40 años en adelante. Y un mínimo del 2% con personas que han 

llegado a alcanzar un nivel universitario (Figura 12.) 

  
Figura 13. Nivel de ingreso familiar mensual, de los miembros de la familia de los encuestados. 

Elaborado por: García, 2021. 

De los ingresos promedio familiar al mes por parte de los pescadores 

encuestados un 33% de ellos tiene ingresos de menos de 100 dólares al mes, 

que no representa ni el salario básico unificado, seguido del 21% que tienen 

ingresos de 100 a 200 dólares, mientras que el 2% de los pescadores tienen 

ingresos superiores a 500 dólares (Figura 13.) 

  
Figura 14. Lugar de residencia de las personas encuestadas. 

Elaborado por: García, 2021. 
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Figura 15. Lugar de trabajo de la población de estudio. 

Elaborado por: García, 2021. 

De acuerdo a la figura 14 y 15 de las personas encuestadas un gran porcentaje 

de pescadores que trabajan en la pesca es en su lugar de residencia; hay fechas 

que cambian el lugar de pesca, todo va a depender de la disponibilidad del 

recurso. 

  
Figura 16. Porcentaje de las personas encuestadas que pertenecen a una asociación de 

pescadores. 

Elaborado por: García, 2021 

Se muestra que el 88% de los pescadores encuestados pertenecen a una 

asociación de pescadores, esto puede interpretarse como parte del esfuerzo 

encaminado a aumentar la eficiencia, dispersando la toma de decisiones y 

dejando un mayor espacio para la defensa competitiva de los intereses propios 

(Figura 16.) 

A continuación, desde la figura 17 a la 21 contienen especies de peces pelágicos 

pequeños y otras especies que forman parte de la pesca acompañante, que 

mayormente se capturan en la zona de San Pedro, Monteverde, Jambelí, Santa 

Rosa y Anconcito, según los pescadores encuestados.  
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6.1.2. Información biológica del recurso marino costero 
 

 
Figura 17. Especies de peces pelágicos pequeños mayormente capturados en San Pedro 

Elaborado por: García, 2021 

 

Se muestran las especies de peces pelágicos pequeños más capturados en la caleta pesquera de San Pedro, según los pescadores 

encuestados; de las cuales las 5 más representativas son el pámpano (Prepilus medius), sierra (Somberomorus sierra), carita 

(Selene spp.), lisa (Mugil curema), y hojita (Chloroscombrus orqueta) (Figura 17.). 
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Figura 18. Especies de peces pelágicos pequeños mayormente capturados en Jambelí 

Elaborado por: García, 2021 

 

Se muestran las especies de peces pelágicos pequeños más capturados en la caleta pesquera de Jambelí, según los pescadores 

encuestados; de las cuales las 5 más representativas son la pinchagua (Ophistonema spp.), sierra (Somberomorus sierra), carita 

(Selene spp.), roncador (Haemulopsis spp.), y anchoa, chumumo (Anchoa spp.) (Figura 18.) 
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Figura 19. Especies de peces pelágicos pequeños mayormente capturados en Monteverde. 

Elaborado por: García, 2021 

 

Se muestran las especies de peces pelágicos pequeños más capturados en la caleta pesquera de Monteverde, según los pescadores 

encuestados; de las cuales las 5 más representativas son la lisa (Mugil curema), hojita (Chloroscombrus orqueta), pampáno (Prepilus 

medius), carita (Selene spp.) y mojarra (Eucinostomus argenteus) (Figura 19.) 
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Figura 20. Especies de peces pelágicos pequeños mayormente capturados en Santa Rosa. 

Elaborado por: García, 2021 

 

 

Se muestran las especies de peces pelágicos pequeños más capturados en el puerto pesquero de Santa Rosa, según los pescadores 

encuestados; de las cuales las 5 más representativas son la botellita (Auxis spp.), sierra (Somberomorus sierra), carita (Selene spp.), 

roncador (Haemulopsis spp.), y picuda (Sphyrna ensis). Este puerto mayormente se dedica a la captura de peces pelágicos grandes 

(Figura 20.) 
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Figura 21. Especies de peces pelágicos pequeños mayormente capturados en Anconcito 

Elaborado por: García, 2021 

Se muestran las especies de peces pelágicos pequeños más capturados en el puerto pesquero de Anconcito; este puerto posee 

embarcaciones (Chinchorro) considerado como industrial, capturando así mayoritariamente muchas especies de PPP y fauna 

acompañante de esta pesca. El pámpano (Peprilus medius) y Lisa (Mugil curema) regularmente son especies que más se presentan 

en la zona norte de la provincia por lo que son capturados en menos proporción en esta zona, todo esto según los pescadores 

encuestados (Figura 21.)
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Figura 22. Destino final de los peces pelágicos pequeños que se extraen del mar.  

Elaborado por: García, 2021 

El destino de la pesca es comúnmente la venta a intermediarios con el 81% que 

son los que se encargan de distribuir a diferentes partes el producto, seguido de 

el autoconsumo con 50% de las personas encuestadas, esto quiere decir que 

muchas veces trabajan para el diario (Figura 22.). 

  
Figura 23. Cantidad diaria de gavetas capturadas por los pescadores de PPP. 

Elaborado por: García, 2021 

 

La cantidad diaria de gavetas que los pescadores capturan de peces pelágicos 

menores, siendo el 33% menos de 5 gavetas diarias, por persona en una pesca, 

esto, mayormente dado en Monteverde, Jambelí y San Pedro; seguido de otro 

33 % de 5 a 10 gavetas recolectadas. Y en menor porcentaje esta de 15 a más 

de 20 gavetas diarias representadas por el 10% y 5%. Según un pescador de 

Anconcito están sacando aproximadamente de 100 a 200 gavetas por 

embarcación (Chinchorro) (Figura 23.) 
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6.1.3. Información de las pesquerías y ambiente 

 
Figura 24. Calificación de la importancia de las siguientes acciones en la actividad pesquera.  

Elaborado por: García, 2021. 

Esta figura, contiene información sobre la importancia de algunas acciones 

pesqueras, donde entre las más altas consideradas por los pescadores 

encuestados, están la deficiencia de seguridad que ofrecen las autoridades para 

realizar la actividad, el deficiente apoyo económico gubernamental a la actividad 

pesquera, la infraestructura inadecuada y la competencia pesquera. 

  
Figura 25. Porcentaje de las personas encuestadas dispuestas a contribuir con $2 suponiendo 

que el gobierno para promover la conservación del recurso pelágico que se encuentra en 

peligro, solicita un aporte económico por parte de los que se dedican a esta faena. 

Elaborado por: García, 2021 

Representa el porcentaje de personas encuestadas que estarían dispuestas a 

pagar la cantidad de $2 para ayudar a promover la conservación de un recurso 

pelágico. Teniendo así, un 69% de personas que no estarían dispuestas a pagar 
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esa cantidad de dinero y un 31% que están dispuestos a pagar, siempre y 

cuando el dinero este destinado para la conservación (Figura 25.). 

En la figura se muestra la cantidad máxima que están prestos a contribuir, de los 

cuales 5 de ellos pagarían $3 y 1 persona la cantidad de $5 mensuales. 

  
Figura 26. Cantidad máxima que estarían dispuestos a pagar los encuestados por la 

conservación del recurso pelágico. 
Elaborado por: García, 2021 

 

  
Figura 27. Cantidad mínima que estarían dispuestos a pagar los encuestados por la 

conservación del recurso pelágico. 
Elaborado por: García, 2021. 

El valor mínimo que los pescadores encuestados estarían dispuestos a pagar 

para la conservación de algún recurso pelágico que se encuentre en peligro, de 

las 29 personas que dijeron NO pagarían la suma de $2, 7 personas dieron una 

46,16%

7,69%

38,46%

7,69%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

$2

$2.50

$3

$5

75,86%

13,79%
10,34%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

$0

$0.50

$1



CONVENIO MARCO N° UPSE-P-015-05-2021-C                                                        35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

cantidad minima que sí estarían dispuestos a dar, $1 – 3 personas y $0.50 – 4 

personas (Figura 27.) 

Según los pescadores, ellos tienen el temor de colaborar porque la mayoría de 

veces no los beneficia, ya que, en alguna ocasión que les ha tocado contribuir 

no han visto mejoras o beneficios para ellos dentro de su área de trabajo.  

6.1.4. Información sobre la bioeconomía  

  
Figura 28. Porcentaje de las personas que han escuchado el termino bioeconomía  

Elaborado por: García, 2021. 

Se muestra, que el 86% de los encuestados no conoce o a escuchado el término 

bioeconomía y un 14% ha escuchado, pero realmente no saben el significado de 

esta palabra (Figura 28.)  

 
Figura 29. Calificación del nivel de importancia de los siguientes conceptos relacionados a la 

bioeconomía de las personas encuestadas que han escuchado el término. 

Elaborado por: García, 2021. 
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Figura 30. Calificación del nivel de importancia de los siguientes conceptos relacionados a la 

bioeconomía de las personas encuestadas que no han escuchado el término. 

Elaborado por: García, 2021. 

Las figuras 29 y 30, representan las respuestas de acuerdo a la figura 28. en 

donde mayoritariamente los pescadores encuestados no han escuchado la 

palabra bioeconomía, pero en cuanto, a los conceptos relacionados a este 

término tienen una percepción más clara.  

De acuerdo, a estos conceptos relacionados con la bioeconomía, los pescadores 

llegaron a obtener un dominio más amplio sobre lo que trata y lo conectado con 

este término. Esto es fundamental ya que, según Lachman et al., (2020) el 

aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos biológicos son parte 

fundamental de la generación de valor agregado exportable, necesario para 

abastecer al país de parte de las divisas necesarias para cortar con los clásicos 

ciclos cortos.  

Y con respecto al desarrollo/ambiente, la bioeconomía también busca atender 

ambos objetivos a la vez, a través de la utilización eficiente y sostenible de los 

recursos de origen biológico, reduciendo los residuos, desechos y emisiones en 

los procesos productivos, y generando bioproductos que sustituyen productos 

fósiles. Apela, de esta manera, al desarrollo económico comprometido con los 

desafíos del cambio climático. 
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6.1.5. Información adicional 

6.1.5.1. Las principales necesidades que los señores pescadores 

tienen para desarrollar su actividad de mejor forma. 

En resumen, según los pescadores encuestados, una de sus mayores 

necesidades para poder realizar de mejor forma su actividad, es la falta de 

seguridad por parte de las autoridades competentes, siendo este un problema 

para los pescadores, ya que, muchas de las veces tienen temor a realizar la 

faena por este acontecimiento. Seguido también, de la falta de apoyo por 

instituciones públicas y gubernamentales, para realizar capacitaciones, asistir a 

charlas y también para el acceso a permisos y documentos necesarios hacia las 

embarcaciones. 

Así mismo, manifiestan que una de las necesidades que poseen, es la falta de 

regulaciones u ordenamientos territoriales debido a los asentamientos por parte 

de los laboratorios de camarón, que de cierta manera afectan su actividad de 

pesca (Chinchorro de playa), puesto que, esta pesca que manejan consiste en 

expandir la red desde la playa, y por esto, las infraestructuras instaladas no les 

permite realizar su trabajo. 

6.2. Análisis de los resultados de la base de datos 

 
Figura 31. "Empresas registradas en actividades económicas para el manejo de recursos 

marinos en el Ecuador".  

Fuente: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (23/11/2020) 

Elaborado por: García, 2021 
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La actividad que presenta un porcentaje más alto en el manejo de recursos 

marinos en el Ecuador esta representado en la figura 31. por el numeral (1) y (2) 

representando el 25% y 13% respectivamente, el que se refiere a preparación y 

conservación de productos de pescado mediante el congelado, ultracongelado, 

secado, ahumado, salado, sumergido en salmuera y enlatado, etcétera. Y en un 

menor porcentaje los numerales (10) y (12) con 0,67% y 0,67% respectivamente, 

que se refieren a la extracción de aceites de pescado (hígado de pescado) y 

mamíferos marinos y la elaboración de extractos y jugos de carne, pescado, 

crustáceos o moluscos, respectivamente. 

Las demás numerales son las actividades de: 

- (3) Elaboración de productos de pescado: cocinado, filetes de pescado, 

huevos de pescado, caviar y sustitutos del caviar, etcétera. 

- (4) Elaboración de harina de pescado para consumo humano. 

- (5) Elaboración de harina y solubles de pescado y otros animales 

acuáticos para alimento de animales, no aptos para el consumo humano. 

- (6) Actividades de buques-factoría que se dedican a la pesca y a la 

conservación de pescado. 

- (8) Servicios de apoyo a la elaboración y conservación de pescados, 

crustáceos y moluscos a cambio de una retribución o por contrato.  

- (9) Producción de pescado y filetes de pescado, incluso pescado picado, 

trozado o molido, frescos, refrigerados o congelados. 

- (11) Elaboración de platos de pescado y mariscos, incluyendo pescado 

con papas fritas, envasado o congelado.  
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7. CONCLUSIONES 

- Las capturas más representativas dentro de las zonas de estudio, 

estuvieron presentados por pámpano (Prepilus medius) en San Pedro, 

pinchagua (Ophistonema spp.) y sierra (Somberomorus sierra) en 

Jambelí, lisa (Mugil curema) y hojita (Chloroscombrus orqueta) en 

Monteverde, botellita (Auxis spp.) y sierra en Santa Rosa; y Anconcito al 

poseer embarcaciones industriales tiene la posibilidad de capturar gran 

variedad de peces pelágicos pequeños en su zona de pesca. 

- Para las especies mayormente comercializadas es necesario implementar 

las vedas, así los pescadores pueden garantizar un incremento en sus 

ingresos una vez ésta concluya, el ecosistema recibe un descanso en las 

zonas de pesca y se recuperan las áreas de arrastre y las diferentes 

especies de peces para prever pérdidas, ya que son especies de rápido 

crecimiento y cortos períodos de reclutamiento. 

- El perfil socioeconómico y ambiental de los pescadores encuestados, está 

en un rango de edad de (40-65), con un porcentaje de 50%, del cual el 

64% tiene un nivel de educación primaria alcanzado, dentro de la 

investigación se observó una relación entre los indicadores ambientales, 

económicos y sociales, asimismo, se evidencio características comunes 

encontradas en otras investigaciones como el predominio del género 

masculino.  

- En conclusión, en cuanto a los resultados en función del número de 

investigaciones científicas sobre peces pelágicos pequeños consultadas 

para este trabajo investigativo, existe una distribución desigual respecto a 

temas de bioeconomía de este recurso frente a temas que están dirigidos 

a las ciencias como su (ictiología, comportamiento, aspectos ecológicos-

morfológicos). 

- Desde de un punto de vista bioeconómico, la valoración económica de los PPP 

por parte de la población encuestada demostró un escaso conocimiento, debido 

a la deficiente información sobre la bioeconomía marino costera. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Varias especies que suelen formar parte de la fauna acompañante de peces pequeños pelágicos denominados “otros” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A continuación, 

Nombre cientifico: 

Trachurus murphyi 

Nombre común: 

 Jurel 

Figura 32. 
Fuente: Robertson & Allen, 2015 
Estatus de conservación: DD 

Nombre cientifico: 

Haemulopsis elongatus 

Nombre común:  

Roncador 

 

 
 Figura 33. 

Fuente: Robertson & Allen, 2015 
Estatus de conservación: LC  

Nombre cientifico: 

Fistularia corneta 

Nombre común: 

 Trompeta 

 

 
Figura 34. 

  Fuente:  Robertson & Allen, 
2015 

Estatus de conservación: LC 

Nombre cientifico: 

Trichiurus lepturus 

Nombre común: 

Corbata 

 

 
 
 
 

Figura 35. 
Fuente: Robertson & Allen, 2015 
Estatus de conservación: NE 

Nombre cientifico: 

Chloroscombrus orqueta 

Nombre común: 

Hojita Figura 36. 

Fuente:  Robertson & Allen, 2015 
Estatus de conservación: LC  

Nombre cientifico: 

Peprilus medius 

Nombre común: 

Gallinaza o chazo 

 
 
 
 
  
 

Figura 37. 

Fuente:  Robertson & Allen, 2015 
Estatus de conservación: LC 
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Nombre cientifico: 

Selene spp. 

Nombre común: 

Carita 

 
 Figura 38. 

Fuente: Robertson & Allen, 2015 
Estatus de conservación: LC 

Nombre cientifico: 

Caranx caballus 

Nombre común: 

Caballa Jurel 
Figura 39. 

Fuente:  Robertson & Allen, 2015 
Estatus de conservación: LC 

Nombre cientifico: 

Selar crumenophthalmus 

Nombre común: 

Caballa ojona 
Figura 40. 

Fuente:  
Estatus de conservación: NE  

Nombre cientifico: 

Sphyraena ensis 

Nombre común: 

Picuda 

Figura 41. 

Fuente:  Robertson & Allen, 2015 
Estatus de conservación: LC  

Nombre cientifico: 

Scomberomorus sierra 

Nombre común: 

Sierra 

  

 
 Figura 42. 

Fuente:  Robertson & Allen, 2015 
Estatus de conservación: LC 

Nombre cientifico: 

Orthopristis chalceus 

Nombre común: 

Chullo Figura 43. 

Fuente:  Robertson & Allen, 2015 
Estatus de conservación: LC 

Nombre cientifico: 

Anchoa spp. 

Nombre común: 

Rollizo o chumumo 

 

 
 Figura 44. 

Fuente:  Robertson & Allen, 2015 
Estatus de conservación: LC 

Nombre cientifico: 

Eucinostomus 

argenteus 

Nombre común: 

Mojarra 

Figura 45. 

Fuente:  Robertson & Allen, 2015 
Estatus de conservación: LC 
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Anexo 2. Formato de Encuesta 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA UPSE 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR. CARRERA DE BIOLOGÍA 

Programa de Cooperación entre la UPSE y GIZ. Convenio UPSE-P-015-05-2021-C 
ENCUESTA 001/UPSE-GIZ 

Buenas tardes. 

Somos estudiantes de la Carrera de Biología de la UPSE. La siguiente encuesta es parte 
de un trabajo académico o tesina y tiene como objetivo recabar información sobre los 
peces pelágicos pequeños para identificar su importancia económica como un recurso 
marino costero de la zona norte en la provincia. Los resultados finales serán dados a 
conocer. Contestar la encuesta le tomará aproximadamente 10 minutos. 

Gracias por la colaboración. 

1.- Información general de la persona encuestada 

Edad: Menos 18 años (     ) Entre 18 y 25 años (    ) Entre 25 y 40 años (       )  
            Entre 40 y 65 años (       )           Más de 65 años (       )              No responde (       ) 

Género:       Femenino (       )                   Masculino (       )                         No responde (       ) 

Nivel de educación alcanzado: Primaria (      )    Secundaria (      )          Universitaria (       )                                     
Sin estudios (       )          No responde (       ) 

Nivel de ingreso familiar, de todos los miembros de la familia, mensual: 

Menos de 100 dólares (     )   De 100 a 200 dólares (        )     De 200 a 300 dólares (      )                                                         
De 300 a 400 dólares (       )    De 400 a 500 dólares (       )       Más de 500 dólares (       )    
No responde (       ) 

Lugar en dónde vive: 

2.- Información relacionada a la actividad económica de la persona encuestada 

Lugar de trabajo:                                Pertenece a una Asociación:    SI (       )         NO (       )   

¿Qué especies de peces pelágicos pequeños pesca en la zona?  

Pinchagua (Opisthonema spp.) (     ) Botella (Auxis spp.) (       ) 

Macarela (Scomber japonicus) (      ) Chuhueco (Cetengraulis mysticetus) (     ) 

Sardina redonda (Etrumeus teres) (      ) Picudillo (Decapterus macrosoma) (       ) 

Anchoa, chumumo (Anchoa spp.) (      ) Roncador (Haemulopsis spp.) (       ) 

Trompeta (Fistularia corneta) (     ) Corbata (Trichiurus lepturus) (       ) 

Gallinaza (Peprilus medius) (       ) Hojita (Chloroscombrus orqueta) (      ) 

Pámpano (Peprilus medius) (      ) Carita, chavelita (Selene spp.) (       )  

Caballa Jurel o caballa verde (Caranx caballus) (       ) Caballa ojona (Selar crumenophthalmus) (    ) 
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Picuda (Sphyraena ensis) (      ) Lisa (Mugil curema) (        ) 

Chullo (Orthopristis chalceus) (      ) Mojarra (Eucinostomus argenteus) (      ) 

Sierra (Scomberomorus sierra) (     ) Otros, escriba el o los nombres:  

 

 
Los peces pelágicos pequeños que se extraen del mar, los destina para: 

Autoconsumo (      )       Venta a intermediarios (       )           Venta a Restaurantes (       )                               
Venta directa en el mercado (      )    Venta a fábricas (       )   Otro (      )  Especifique: 

¿Cuánta cantidad diaria de peces captura? (Gavetas) 

Menos de 5 (      )         De 5 a 10 (      )           De 10 a 15 (      )           De 15 a 20 (      )         
Más de 20 (      )  

Según su opinión califique del 1 al 5, en donde 1 es muy bajo y 5 muy alto, la 
importancia de las siguientes acciones en la actividad pesquera: 

 1 2 3 4 5 

La competencia pesquera              

Las embarcaciones en mal estado         

La infraestructura inadecuada        

La deficiente organización comercial              

La falta de normativas claras para realizar la actividad       

El deficiente apoyo económico gubernamental a la 
actividad pesquera  

     

Falta de conocimiento sobre el valor económico de los 
peces pelágicos pequeños que Ud. pesca  

     

La deficiente seguridad que ofrecen las autoridades para 
realizar la actividad      

     

La valoración económica para la conservación del recurso: 
Suponga que el gobierno para promover la conservación del recurso pelágico que se 
encuentra en peligro, solicita un aporte económico de $2 dólares mensuales a los 
señores pescadores; ¿Estaría Ud. dispuesto a pagar? 
                                                               SI (      )                                  NO (      ) 

En caso de que su respuesta es SI, ¿Cuál sería la cantidad máxima que estaría Ud. 
dispuesto a pagar por la conservación del recurso pelágico?     _ _$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

En caso de que su respuesta es NO, ¿Cuál sería la cantidad mínima que estaría Ud. 
dispuesto a pagar por la conservación del recurso pelágico?     _ _$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.- Importancia de la Bioeconomía 

¿Ud. ha escuchado el término de Bioeconomía? 
                                                                SI (      )                               NO (     ) 
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Si la respuesta fue SI, califique el nivel de importancia de los siguientes conceptos 
relacionados a la Bioeconomía en un valor de 1 al 5, en donde 1 significa no es 
importante y 5 es muy importante:   

 1 2 3 4 5 

Conservación para el desarrollo (cambio)      

Administración de los ecosistemas marinos (acciones 
para gestión) 

     

Valoración del recurso natural (mercado)      

Oportunidades de negocios sostenibles (nuevas 
alternativas) 

     

Economía circular (compartir, reutilizar)      

Eficiencia del recurso (aprovechamiento)      

Equidad de género (oportunidad)      

Consumo responsable (hábitos de consumo)      

Beneficio compartido (negocio duradero)      

 

Si la respuesta fue SI, califique el nivel de importancia de los siguientes conceptos 
relacionados a la Bioeconomía en un valor de 1 al 5, en donde 1 significa no es 
importante y 5 es muy importante:   

 1 2 3 4 5 

Contaminación presente en la zona de faena      

Apoyo del gobierno a la conservación      

Desconocimiento de los stocks (libras capturadas)      

Apoyo a los emprendimientos pesqueros      

Reciclaje de residuos (volver a usar)      

Desaprovechamiento del recurso      

Inclusión de las mujeres en las actividades en el sector 
pesquero 

     

Conciencia ciudadana sobre el consumo nutricional del 
recurso 

     

Precios no justos por parte del intermediario      

 
4.- Información adicional 

Mencione las principales necesidades que los señores pescadores tienen para 
desarrollar su actividad de mejor forma. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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                      Anexo 3. Base de datos (Excel)                                                                                                         Elaborado por: García, 2021    

AÑO DE 

PUBLICACIÓN
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN AUTOR/ES FUENTE

TIPO DE 

LITERATURA

PUBLICACIONES 

EN EL SECTOR DE

2012
“CARACTERÍSTICAS DE LOS OTOLITOS SAGITALES DE PECES PELÁGICOS PEQUEÑOS DE INTERÉS 

COMERCIAL EN LAS COSTAS DE SANTA ELENA, PACÍFICO ECUATORIANO, JULIO 2011 - ENERO 
HENRY JOFFRE MUÑOZ QUIMÍ

https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/853/1/MU%C3%91OZ%20

QUIMI%20HENRY-2012.pdf Tesis 

Investigación 

formativa

2014 SECTOR PESQUERO DE SANTA ELENA: ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN
Arturo Benavides Rodríguez, 

MS.c.

https://incyt.upse.edu.ec/pedagogia/revistas/index.php/rcpi/article/view/

63/pdf

Revista 

científica 

Divulgación 

científica

2015

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE CARNE DE 

PESCADO PARA HAMBURGUESA EN LA COMUNA SAN PABLO DE LA PROVINCIA DE SANTA 

ELENA, AÑO 2015

SARA LEONOR BORBOR MUÑOZ
https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/3548/1/UPSE-TDE-2015-

0025.pdf Tesis 

Investigación 

formativa

2015 CENSO DE PLANTAS DE HARINAS DE PESCADO EN ECUADOR

Franklin Ormaza González. Ph.D.            

Lcdo. José Guzmán Loayza                        

Ing. Freddy Pachay Fuentes.

https://camaradepesqueria.ec/wp-content/uploads/2020/06/Censo-de-

Harineras-de-pescado-sin-anexos-2015vf.pdf
Censo

Divulgación 

científica

2016
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA PEQUEÑA PLANTA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA 

DE PESCADOS Y MARISCOS EN LA CALETA PESQUERA DE ANCONCITO-SALINAS-SANTA ELENA.”

Ing. Ernesto Alfredo Montesdeoca 

Rodríguez

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/14743/1/TESIS%20ERNESTO%

20MONTESDEOCA%20Final.pdf Tesis 

Investigación 

formativa

2016
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DEL SECTOR PESQUERO ARTESANAL, COMUNA SAN PABLO, 

PROVINCIA DE SANTA ELENA, 201
Bernardo B. Orrala Suárez

https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/4009/1/UPSE-TOD-2016-

0010.pdf Tesis 

Investigación 

formativa

2016
ESTUDIOS INDUSTRIALES ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA TOMA DE DECISIONES

http://www.espae.espol.edu.ec/wp-

content/uploads/2016/12/industriapesca.pdf

2017 La Pesca Artesanal un legado del saber ancestral, provincia de Santa Elena

EÓN-VALLE, Wilson*†, NÚÑEZ-

GUALE Linda, VALENCIA, Adrián y 

CEDEÑO, Jairo

https://www.ecorfan.org/republicofnicaragua/researchjournal/investigacio

nessociales/journal/vol3num10/Revista_de_Investigaciones_Sociales_V3_N

10_6.pdf
Artículo 

científico

Investigación 

científica  formal

2018 Análisis de Causa Raíz para la pesquería de Peces Pelágicos Pequeños en Ecuador
FRANKLIN ORMAZA, JIMMY 

ANASTACIO Y MARTIN VELASCO

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ECU/PRODUCTO%203%20ACR%

20V1.pdf

2018

ESTIMACIÓN HIDROACÚSTICA DE LA ABUNDANCIA Y BIOMASA DE LOS PRINCIPALES PECES 

PELÁGICOS PEQUEÑOS EN EL ECUADOR Y SU DISTRIBUCIÓN GEOESPACIAL, DURANTE MARZO 

DE 2018 (INP-SRP-CNP 18-03-01PV)

Álvaro Romero1 , Evelyn 

Landívar2 , Gabriela Ponce1 , 

Viviana Jurado1 , Mikio 

Naganobu3 y Mario Hurtado1

https://www.institutopesca.gob.ec/wp-

content/uploads/2018/01/Estimaci%c3%b3n-Hidroac%c3%bastica-de-los-

principales-peces-pel%c3%a1gicos-peque%c3%b1os-en-el-Ecuador-y-su-

distribuci%c3%b3n-geoespacial-durante-diciembre-de-2019.pdf
Informes 

cientificos

Divulgación 

científica

2019 LA PESCA ARTESANAL EN EL MARCO DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA
JOSE DANIEL SORIANO 

PANCHANA

http://www.soberaniaalimentaria.gob.ec/2019/ForoInternacionaSA/Ponenc

ias/Fomento%20a%20la%20produccion/La%20pesca%20artesanal%20en%20

el%20marco%20de%20la%20soberania%20alimentaria.pdf

2019
ESTIMACIÓN HIDROACÚSTICA DE LOS PRINCIPALES PECES PELÁGICOS PEQUEÑOS EN EL 

ECUADOR Y SU DISTRIBUCIÓN GEOESPACIAL, DURANTE DICIEMBRE DE 2019 (INP 2019-12-02PV)

institutopesca.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/Estimación-

Hidroacústica-de-los-principales-peces-pelágicos-pequeños-en-el-Ecuador-

y-su-distribución-geoespacial-durante-diciembre-de-2019.pdf

Informes 

cientificos

Divulgación 

científica

2019 ASPECTOS BIOLÓGICOS Y PESQUEROS DE PECES PELÁGICOS PEQUEÑOS DURANTE 2019
Jurado. V., Gilbert. G., Ponce. G., 

& Solís. S.

http://www.institutopesca.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/ASPECTOS-

BIOL%C3%93GICOS-Y-PESQUEROS-DE-PECES-PEL%C3%81GICOS-

PEQUE%C3%91OS-DURANTE-2019.pdf

Informes 

cientificos

Divulgación 

científica

2004-2019
DESEMBARQUES MENSUALES DE PECES PELAGICOS PEQUEÑOS, Desglose del grupo OTRAS 

especies Periodo 2004 – 2019

http://www.institutopesca.gob.ec/wp-

content/uploads/2021/02/DesembPPP-2004-2019_Desglose-Otros.pdf

Informes 

cientificos

Divulgación 

científica

2020
Factores amenazantes del desarrollo sostenible de peces pelágicos en Ecuador desde una 

óptica gerencial

Luis Humberto Barzola-López 

Roberto Jacinto Campos-Vera 

Boris Iván Soto-Galarza 

https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1333/231

6 Articulo de 

revisión

Investigación 

científica  formal

2020 EVALUACIÓN DEL STOCK DE RECURSOS PELÁGICOS PEQUEÑOS DEL ECUADOR, 2020 Cristian M. Canales Viviana Jurado
http://www.institutopesca.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/INFORME-

EVAL_STOCK_PP_ECUADOR_2020_WEB.pdf
Informes 

cientificos

Divulgación 

científica

2020
Estimación de las capturas provenientes de la pesca artesanal de Peces Pelágicos Pequeños 

durante 2018 y 2019 en Ecuador

Jurado. V., Gilbert. G., Ponce. G., 

& Solís. S.

http://www.institutopesca.gob.ec/wp-

content/uploads/2018/01/Estimacio%CC%81n-de-las-capturas-provenientes-

de-la-pesca-artesanal-de-Peces-Pela%CC%81gicos-Pequen%CC%83os-

durante-2018-y-2019-5.feb_.2020-final.pdf
Informes 

cientificos

Divulgación 

científica

2020
Análisis de la exportación de harina de pescado (2301.20.11.00) desde Ecuador hacia 

Colombia, Japón y China periodo 2013-2018.

Ing. Santacruz Terán, Guillermo 

Patricio Mcl
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/23848/1/T-ESPE-044339.pdf Tesis 

Investigación 

formativa
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Anexo 4. Fotografías aplicando encuestas 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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