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INTRODUCCION

El área del Pacífico nororiental 
(Figura B11.1) abarca cerca de ocho 
millones de km2, 1,3 millones de los 
cuales son de plataforma continental. 
Incluye varios "grandes ecosistemas 
marinos" distintos, entre los que figuran 
la parte norte de la región de la Corriente 
de California, el Golfo de Alaska y la 
parte oriental del Mar de Bering. Estas 
subáreas incluyen distintas dinámicas 
ambientales: la Corriente de California es 
un sistema clásico de afloramiento del Pacífico 
oriental subtropical, mientras que el sistema 
subártico del Golfo de Alaska y del mar de 
Bering, dominado por el centro de baja presión 
de las Islas Aleutianas, es uno de los sistemas 
atmosféricos cuasi permanentes más intensos de 
la tierra. En el Golfo de Alaska, el resultado es 
una intensa convergencia costera que provoca un 
flujo costero en dirección contraria a la de las 
agujas del reloj en torno a la periferia del Golfo, 
el cual interactúa con la escorrentía costera para 
producir en su interior zonas frontales de 
concentración de procesos biológicos. El Mar de 
Bering oriental es un sistema de plataforma poco 
profunda caracterizado por la mezcla mareal y las 
correspondientes formaciones frontales de 

plataforma. 

PERFIL DE LAS CAPTURAS 

El total de las capturas nominales en el Pacífico 
Nororiental aumentó de 618 000 toneladas en 
1950 a algo más de 3,4 millones en 1987. Desde 
entonces ha disminuido hasta los 2,7 millones de 
toneladas en 2002 (Figura B11.2 y Cuadro D11). 
El colín de Alaska (Theragra chalcogramma) fue 
la principal especie en las capturas desde 
comienzos del decenio de 1970, representando el 
40-50 por ciento del total durante la mayor parte 
de dicho período (Figura B11.2). Las capturas de 
esa especie han disminuido de 1,7 millones de 

Figura B11.1 – Pacífico nororiental (Área 67) 
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toneladas en 1987 a 1,0 millones en 1999, para 
volver a aumentar a 1,5 millones en 2002 
(Figura B11.3). Tradicionalmente el Grupo 23 de 
la CEIUAPA (salmones, truchas, eperlanos) ha 
aportado la segunda mayor contribución. Es 
interesante señalar que ésta es una de las pocas 

zonas en que el Grupo 35 de la CEIUAPA 
(arenques, sardinas, anchoas) no aporta una gran 
contribución a las capturas. 

Las capturas de salmones en el Área 67 han 
registrado una fuerte tendencia al aumento desde 
mediados del decenio de 1970 hasta mediados del 
decenio de 1990 (Figura B11.4), debido 
principalmente a las poblaciones presentes en la 
parte norte de la región. Sin embargo, ocurre en 
general lo contrario con las poblaciones de 
salmón coho (Oncorhynchus kisutch) y real 
(Oncorhynchus tshawytscha).

La mayor población de peces planos en la zona es 
la de limanda japonesa (Pleuronectes asper). En 
esta pesquería se registraron pautas similares a 
las encontradas en las de salmón y gádidos, ya 
que las capturas aumentaron rápidamente durante 
el decenio de 1970 y comienzos del decenio de 
1980 (Figura B11.5) y disminuyeron 
posteriormente. Las capturas de fletán del 
Pacífico (Hippoglossus stenolepis) se 
mantuvieron relativamente estables sin que se 
detectara tendencia alguna. 

Las capturas de especies de los Grupos 32 
(bacalaos, merluzas, eglefinos) y 34 (peces 
costeros diversos) de la CEIUAPA son bastante 
irregulares, salvo las de peces sable, que han ido 
disminuyendo lentamente, y las de bacalao del 
Pacífico que ha aumentado constantemente desde 
fines del decenio de 1970 y oscilaron entre 
210 000 y 250 000 toneladas durante los últimos 
años (Figura B11.6). Las pesquerías de gallineta 
del Pacífico (Sebastes alutus) fueron importantes 
en el decenio de 1960, pero desde 1980 las 
capturas se han reducido a una pequeña fracción 
de las declaradas en el decenio de 1960 y 
comienzos del decenio de 1970, si bien han 
superado siempre las 20 000 toneladas desde 
1990.

En el Grupo 42 de la CEIUAPA (cangrejos, 
centollas) predominaron las capturas de centolla 
(Lithodes ferox) desde comienzos del decenio de 
1960 hasta mediados del decenio de 1970, 
aunque las de cangrejo de las nieves 
(Chionocetes opilio) fueron igualmente 
importantes y siguieron las mismas tendencias 
desde mediados del decenio de 1970 hasta 
mediados del decenio de 1980. Desde este ultimo 
período, las capturas de Lithodes ferox se han 
mantenido en niveles bajos, mientras que las de 
otros cangrejos y centollas (sobre todo cangrejos 
de las nieves) han registrado amplias 
fluctuaciones. Las capturas de las especies del 
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género Chionocetes registradas en 2001 fueron 
las más bajas desde 1971 y en 2002 continuaron 
por debajo de las 40 000 toneladas. 

Las capturas de arenque del Pacífico (Clupea

pallasii) se han mantenido relativamente estables 
en un volumen entre 60 000 y 100 000 toneladas 
desde 1980 (Figura B11.7), registrando una 
tendencia ligeramente descendente. La pesca de 
sardinas de California en esta Área estaba 
prácticamente agotada antes de que comenzaran a 
compilarse las estadísticas de la FAO. Las 
capturas de sardina han aumentado desde casi 
cero en el período de 1950 a 1999 hasta 14 000 
toneladas en 2000 y 39 000 en 2002. 

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS Y 
ORDENACIÓN DE LA PESCA 

Recursos de salmones 

Los aumentos de las poblaciones de salmones 
durante la mayor parte de los decenios de 1980 y 
1990 en Alaska se atribuyeron a condiciones 
oceánicas favorables que permitieron una elevada 
supervivencia de juveniles (NMFS, 1999), así 
como a otros factores, tales como (1) la mejor 
ordenación, (2) la eliminación de la pesca con 
redes de enmalle a la deriva en alta mar, (3) la 
reducción de las capturas incidentales en la pesca 
de otras especies y (4) hábitats fluviales 
relativamente vírgenes con una influencia 
mínima de el desarrollo extensivo. 

Las poblaciones de salmones se enfrentan con 
una presión creciente causada por problemas 
ambientales. Muchas de ellas, especialmente las 
de la parte sur de la región, sufren ya gravemente 
las consecuencias. Los salmones, por ser 
desovantes anádromos, su reproducción resulta 
afectada en gran medida por la degradación del 
hábitat en los ríos y estuarios provocada por la 
explotación de maderas, minas, petróleo y gas, el 
desarrollo industrial y la expansión urbana. Los 
conflictos resultantes con otros sectores 
económicos hacen que resulte difícil mitigar 
estos problemas. Existe también la preocupación 
de que la utilización de la producción de 
criaderos con el fin de compensar la pérdida de 
hábitat pueda contribuir a la destrucción de 
poblaciones silvestres (Hilborn y Eggers, 2000). 

La construcción de presas en los ríos para el 
desarrollo de la energía hidroeléctrica, el embalse 
de aguas y el control de las inundaciones ha 

causado en el pasado graves daños al remonte de 
los salmones. Ejemplo de ello es la abundancia 
de presas en el Río Snake del estado de 
Washington, donde los salmones silvestres se han 
reducido casi en un 90 por ciento durante los 
últimos treinta años y todas las poblaciones o se 
han agotado o se hallan bajo la protección de la 
ley de especies en peligro de los Estados Unidos. 

Se prevé que la producción de salmón del 
Pacífico (Oncorhynchus spp.) seguirá siendo 
inferior a la media, de acuerdo con los 
indicadores climáticos  de gran escala cuyas 
tendencias cambiaron en 1998. De 1999 a 2001, 
las capturas totales de salmón del Pacífico en 
Canadá fueron las menores registradas desde 
1925. El ligero incremento de las capturas en 
2002 (33 000 toneladas) puede ser una indicación 
de que la productividad del Salmón del Pacífico 
está mejorando en el margen meridional de su 
distribución. Es importante señalar que en 2001 
se registró una elevada tasa de supervivencia para 
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varias especies. Por ejemplo, el remonte de 
salmón rosado (O. gorbuscha) al río Fraser fue el 
doble del máximo alcanzado anteriormente y, en 
general, mejoró en toda la Columbia Británica. 
La supervivencia del salmón rojo (O.  nerka) en 
Barkley Sound fue el más elevado de la historia. 
También ha sido excepcionalmente elevada la 
supervivencia de muchas poblaciones de salmón 
coho (O. kisutch) a lo largo de la costa. El 
regreso de las poblaciones de salmón rojo al río 
Fraser en 2002 fue muy superior al previsto. Por 
lo tanto, parece que las condiciones del clima y la 
productividad han mejorado para todas las 
especies de salmones en la costa occidental del 
Canadá.

Recursos de peces de fondo 

En muchas de las poblaciones más importantes 
de peces de fondo del Pacífico Norte se 
registraron, a partir de mediados del decenio de 
1970, las mismas pautas de rápido incremento 
que en las grandes poblaciones de salmón de la 
zona subártica del Pacífico (Bakun 1996, 1999). 
Por ello, la población más grande de peces de 
fondo, es decir, el conjunto de las poblaciones de 
colín de Alaska distribuidas en toda la amplitud 
del Pacífico subártico, tanto en las partes 
nordeste (Área 67) como noroeste (Área 61), 
siguió siendo durante gran parte del decenio de 
1980 la mayor población de peces de fondo 
explotada en el mundo. Se considera que el colín 
de Alaska está plenamente utilizado en esta 
región.

Las otras grandes poblaciones de gádidos de la 
zona, el bacalao del Pacífico (Gadus

macrocephalus) y la merluza del Pacífico 
(Merluccius productus), han seguido pautas 
semejantes, ya que aumentaron entre mediados 
del decenio de 1970 y mediados del decenio de 
1980. El bacalao del Pacífico se halla plenamente 
explotado tanto en el Mar de Bering como en el 
Golfo de Alaska. Se considera que también la 
merluza del Pacífico está plenamente explotada. 
La mayor población de bacalao del Pacífico se 
halla en el Mar de Bering, mientras que la 
merluza del Pacífico se concentra en la zona a la 
altura de las costas occidentales de los Estados 
Unidos y Canadá y la abundancia de esta especie, 
en contraposición a la del bacalao del Pacífico, 
parece que sigue disminuyendo (Anon. 1999). 

En cuanto a las importantes poblaciones de peces 
planos, los valiosos recursos de halibut del 
Pacífico (Hippoglossus stenolepis) se consideran 

plenamente explotados, y la biomasa explotable 
ha sido superior a la media y se ha mantenido 
estable durante los últimos 4-5 años. En general, 
se considera que el recurso goza de buena salud 
(Clark y Hare 2002) y las capturas se han 
aproximado a niveles récord desde 1997 
(Figura B11.5). Tanto en las pesquerías 
canadienses como en las de Alaska se han 
aplicado cuotas de pesca individuales. 

Se considera que la limanda japonesa 
(Pleuronectes asper) se halla subexplotada. Los 
peces planos distintos del halibut y la limanda 
japonesa son abundantes y se hallan 
subexplotados en el Mar de Bering y el Golfo de 
Alaska debido a las restricciones de capturas 
incidentales. El fletán negro (Reinhardtius

hippoglossoides) es la única población de peces 
planos cuya abundancia es actualmente inferior a 
la fijada como objetivo, ya que ha disminuido 
constantemente debido al escaso éxito 
reproductivo, con respecto a las elevadas 
biomasas de comienzos del decenio de 1980. 

El bacalao negro (Anoplopoma fimbria) está 
plenamente explotado en toda la región. 

En general, se considera que la abundancia de las 
poblaciones comerciales de peces de fondo 
existentes a la altura de la costa occidental del 
Canadá es inferior a la media. La abundancia del 
bacalao del Pacífico y la merluza del Pacífico 
sigue siendo muy baja. La abundancia de 
poblaciones explotables de gallinetas, peces 
planos, bacalao largo (Ophiodon elongatus) y 
abadejo varía de baja a moderada. Las 
poblaciones de bacalao negro se mantienen por 
debajo del promedio a largo plazo. Las 
condiciones climáticas/oceánicas recientes 
pueden dar lugar a una mejora del reclutamiento 
de muchas poblaciones de peces de fondo 
(McFarlane, 2002). Durante el decenio de 1990, 
se registró en varias especies de peces de fondo 
una reducción del éxito de clase anual 
(McFarlane et al. 2000). Sin embargo, aun en los 
casos en que haya mejorado el éxito de la clase 
anual desde 1999, el aumento de la biomasa 
explotable no resultará evidente hasta que estas 
cohortes entren en la pesquería. Por lo que 
respecta a las especies de bacalao negro, merluza 
del Pacífico, bacalao del Pacífico y peces planos, 
esto podría ocurrir después de 2004 y, en cuanto 
a las especies de gallinetas, después de 2009. 

Hay más de 80 especies de fondo en el Plan de 
ordenación de las pesquerías de peces de fondo 
(FMP) del Pacific Fishery Management Council 
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(PFMC). Entre estas especies figuran más de 60 
de gallinetas de la familia Scorpaenidae, siete 
especies de otros peces comerciales, 12 especies 
de peces planos, diversas merluzas, rayas y unas 
pocas especies variadas de peces marinos que 
viven en el fondo. Basándose en las normas del 
citado Plan relativas a la definición de las 
especies de peces de fondo sometidas a 
sobrepesca, el Servicio Nacional de Pesquerías 
Marinas (NMFS) ha declarado nueve especies de 
peces de fondo como sometidas a sobrepesca en 
el Área del PFMC: chancharro bocacio (Sebastes

paucispinis), chancharro flioma (Sebastes

pinniger), rocote vaquilla (Sebastes levis),
Sebastes crameri, bacalao largo (Ophiodon

elongatus), gallineta del Pacífico (Sebastes

alutus), merluza del Pacífico (Merluccius

productus), gallineta rocote (Sebastes entomelas)
y rocote ojo amarillo (Sebastes ruberrimus).

Peces pelágicos pequeños 

El arenque del Pacífico sostiene una valiosa 
pesquería, gran parte de la cual se dedica a 
obtener sus valiosas huevas, destinadas al 
mercado del Japón. En general, parece que desde 
mediados del decenio de 1970 la abundancia del 
arenque ha variado de baja a moderada. Las 
tendencias de la abundancia varían en las 
numerosas poblaciones de la región, pero, en 
general, la tendencia más reciente indica una 
abundancia bastante saludable (NMFS 1999). La 
abundancia de arenque del Pacífico en el 
Estrecho de Georgia en 2002 era notablemente 
superior a la de los años anteriores y excedía de 
las 100 000 toneladas. La abundancia actual es la 
segunda mayor después de la alcanzada en 1955 
(140 000 toneladas) y es muy superior a la más 
baja calculada en 1968 (11 000 toneladas) en la 
serie cronológica de 1951 a 2002. La abundancia 
de esta población ha ido aumentando 
constantemente desde el mínimo registrado a 
mediados del decenio de 1980. Los 
reconocimientos de individuos juveniles indican 
que es probable que la tendencia reciente de un 
fuerte reclutamiento continúe al menos en los 
próximos años. Es probable que aumenten los 
arenques en la costa occidental de la Isla de 
Vancouver teniendo en cuenta la reducción de la 
abundancia de los depredadores en esa zona. 
Como las condiciones para la supervivencia de 
los arenques fueron más favorables en 2000 y 
2001, se espera una mejora en el reclutamiento de 
la población en 2003. Las poblaciones de 
arenques de la zona del Estrecho de Hecate 

consisten en poblaciones migratorias procedentes 
de las Islas de la Reina Carlota, Prince Rupert y 
las zonas costeras y centrales. En los 10 últimos 
años, el reclutamiento y la abundancia de la 
población en las Islas de la Reina Carlota han 
sido escasos, mientras que han sido generalmente 
buenos en Prince Rupert y la costa central. 
Recientemente, las condiciones de supervivencia 
han empeorado en la costa central, pero han 
mejorado en las regiones de Prince Rupert y las 
Islas de la Reina Carlota. Por consiguiente, se 
espera que aumente la abundancia en las regiones 
de las Islas de la Reina Carlota y Prince Rupert y 
que disminuya en la región de la costa central. 

Invertebrados

Las biomasas de cangrejos y camarones son bajas 
en toda Alaska. Las poblaciones de los cangrejos 
Paralithodes camtschatica y Chionoecetes bairdi

son especialmente escasas. Las capturas 
incidentales de cangrejos en la pesca de arrastre y 
con nasas siguen constituyendo un importante 
problema (NMFS 1999). 

En aguas canadienses, las capturas y el valor de 
desembarque de los mariscos continúan 
aumentando al añadirse nuevas especies a la lista 
de pesquerías comerciales. La abundancia de las 
poblaciones de orejas de mar (Haliotis

kamtshatkana) es escasa y no hay signos de 
recuperación tras el cierre de la pesquería en 
1990. Las poblaciones de la almeja Panopea

abrupta parecen estar aumentando debido a un 
reclutamiento superior a la media en el decenio 
de 1990. Han disminuido las capturas de almejas 
en la zona intermareal (Venerupis philippinarum, 

Protothaca staminea, Saxidomus gigantea), pero 
el descenso se debe a pérdidas de lugares de 
pesca tradicionales causadas por la 
contaminación o la acuicultura, y no a una 
disminución de la abundancia. La abundancia de 
navajas (Siliqua patula) en la Isla de Graham, en 
las Islas de la Reina Carlota, aumentó a fines del 
decenio de 1990 y comienzos del decenio de 
2000. Se desconocen las tendencias de las 
poblaciones de veneras y volandeiras (Chlamys

hastata y C. rubida), ya que no se dispone de 
información histórica sobre su distribución y 
abundancia. Las poblaciones de buey del Pacífico 
(Cancer magister) en las Islas de la Reina Carlota 
siguen disminuyendo con respecto a los niveles 
récord alcanzados a comienzos del decenio de 
1990, mientras que en otros lugares de la costa de 
la Columbia Británica se han mantenido 
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relativamente estables en niveles cercanos a la 
media. En cuanto a los camarones (especies 
Pandalus y Pandalopsis), los cambios en las 
pautas del esfuerzo y la selectividad, por tamaños 
y especies, de las capturas de los arrastreros 
camaroneros han suscitado preocupaciones con 
respecto al agotamiento de las poblaciones 
locales. Las poblaciones de camarón rosado 
(Pandalus jordani) a la altura de las costas 
occidentales de la Isla de Vancouver están 
disminuyendo con respecto al período reciente de 
gran abundancia. En distintas pequeñas 
poblaciones locales de camarones (Pandalus

platyceros) se registran tendencias contrapuestas, 
y no se deduce ninguna tendencia general. Los 
desembarques de erizos de mar verdes 
(Strongylocentrotus droebachiensis) se han 
estabilizado y la CPUE está aumentando en la 
pesquería, lo que indica que está creciendo la 
abundancia. Las poblaciones de erizos rojos 
(Strongylocentrotus franciscanus) se hallan 
razonablemente estables y varias zonas pequeñas 
se han cerrado a la pesca debido al escaso 
reclutamiento local o a la depredación por nutrias 
marinas. Las poblaciones de erizos verdes 
(Parastichopus californicus) se mantienen 
estables o están creciendo en zonas donde se 
realizan recolecciones comerciales. Se 
desconocen las tendencias de la abundancia de 
especies comerciales secundarias, como los 
percebes (Policipes polymerus), calamares 
(Loligo opalescens) y cangrejos (Chionoecetes

tanneri).
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Estado de

1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-99 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 explotación *

Salmón real Oncorhynchus tshawytscha Estad Unidos, Canadá  17  15   20  17  9  6  7  6  4  5  7   10 F-O
Keta Oncorhynchus keta Estad Unidos, Canadá  48  29   38  57  71  87  55  78  70  76  58   63 F
Salmón plateado Oncorhynchus kisutch Estad Unidos  24  25   26  28  24  21  11  15  13  15  17   18 F-O
Salmón rosado Oncorhynchus gorbuscha Estad Unidos, Canadá  65  75   66  140  162  149  115  155  183  102  184   125 F
Salmón rojo Oncorhynchus nerka Estad Unidos, Canadá  48  52   58  126  151  160  113  63  112  103  83   72 F
Otros Salmones, truchas, eperlanos  1  1   1  1  0  0  1  0  0  0  0   0
23-Salmones, truchas, eperlanos  203  197   209  369  417  423  302  317  382  301  349   288

Fletán del Pacífico Hippoglossus stenolepis Estad Unidos, Canadá  22  39   20  30  35  28  39  42  44  41  40   44 F
Limanda japonesa Limanda aspera Estad Unidos  0  0   66  137  104  101  149  80  57  70  55   64 U
Otros Platijas, halibuts, lenguados  25  117   142  131  100  88  84  75  73  94  77   82
31-Platijas, halibuts, lenguados  47  156   228  298  239  217  272  197  174  205  172   190

Colín de Alaska Theragra chalcogramma Estad Unidos  79  309   976  1 313 1 318 1 195 1 141 1 233 1 056 1 183 1 444  1 519 F
Merluza del Pacífico norte Merluccius productus Estad Unidos  0  60   166  150  171  195  227  228  217  206  172   130 U-D
Bacalao del Pacífico Gadus macrocephalus Estad Unidos  21  40   71  154  256  275  302  254  239  241  214   233
Otros Bacalaos, merluzas, eglefinos  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
32-Bacalaos, merluzas, eglefinos  100  409 1 213  1 617 1 745 1 665 1 670 1 715 1 512 1 630 1 830  1 882

33-Peces costeros diversos  4  15   40  41  61  92  63  54  54  48  60   41

Arenque del Pacífico Clupea pallasii Estad Unidos, Canadá  189  201   107  80  82  72  84  73  68  60  63   62 M-O
Otros Arenques, sardinas, anchoas  0  0   0  0  0  0  0  0  1  14  24   39
35-Arenques, sardinas, anchoas  189  201   107  80  82  72  84  73  69  74  87   101

Estornino Scomber japonicus Estad Unidos  0  0   0  0  0  0  0  1  0  0  0   0 F
Otros Peces pelágicos diversos  0  0   1  0  0  0  0  1  0  0  0   0
37-Peces pelágicos diversos  0  0   1  0  0  0  0  2  0  0  0   0

Buey del Pacífico Cancer magister Estad Unidos, Canadá  9  14   16  16  22  34  20  17  18  19  21   24 F
Jaiba del Pacífico Cancer productus Estad Unidos  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0   0 F
Otros Cangrejos, centollas  3  10   42  48  94  32  54  114  84  16  12   15 F
42-Cangrejos, centollas  12  24   58  64  116  66  74  131  102  35  33   39

Camarones Océano Pacífico nep Pandalus spp, Pandalopsis spp Estad Unidos  1  14   61  26  19  15  19  6  14  16  19   26
Otros Gambas, camarones  0  1   1  2  5  9  5  5  4  4  4   4 F-O-D
45-Gambas, camarones  1  15   62  28  24  24  24  11  18  20  23   30

Total grupos de especies seleccionadas   558  1 016  1 915  2 496  2 686  2 560  2 490  2 503  2 313  2 314  2 558  2 571
Total otros grupos de especies  52  339   283  245  283  273  276  239  239  164  201   132
Total capturas marinas   610  1 355  2 198  2 741  2 969  2 833  2 766  2 742  2 552  2 478  2 759  2 703

Total acuicultura  41  33   28  37  71  68  68  82  93  97  135   142
Total producción  651 1 388 2 226  2 778 3 040 2 901 2 834 2 824 2 645 2 575 2 894  2 845

*  (U) Subexplotado, (M) Moderadamente explotado; (F) Plenamente explotado; (O) Sobrexplotado; (D) Agotado; (R) En recuperación.

Cuadro D11 - Estado de explotación y capturas nominales anuales de una selección de especies y grupos de la CEIUAPA
del Pacífico nororiental (Área estadística de la FAO 67), 1950-2002

Grupos de especies o stocks Nombre científico Principales países pesqueros en 2002
miles de toneladas
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