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UN PAIS PESQUERO 

Un país con un litoral tan largo como el 

que tiene el Perú, con el ecosistema marino de 

Humboldt  que es el que presenta el mayor poten-
cial mundial de recursos pelágicos, con una capaci-

dad adaptativa de ciertas especies frente a los 
complejos y constantes cambios que se producen 

frente a las costas peruanas, debiera ser por defi-
nición, un país pesquero. 

Un país que  posee espejos de agua y ríos 

favorables para la pesca continental debiera ser un 
país pesquero. 

Un país con potencial para acuicultura y 
maricultura debiera ser un país pesquero. 

 Este potencial no tiene garantías de estabi-

lidad ni permanencia debido a las variables que en 
el mismo introducen la actividad pesquera del 

hombre y el cambio climático. 

Tenemos la grave responsabilidad y el de-

ber de actuar con precaución, colocando en primer 
lugar, las necesidades alimentarias de nuestra pro-

pia población. 

Las poblaciones de peces son recursos re-
novables; pero solamente si se tiene cuidado de 

permitirles renovarse, podrán explotarse indefini-
damente.  

Por ello se impone una ordenación, lo que significa 

que las cantidades capturadas deben mantenerse 
dentro de los límites ecosistémicos definidos cientí-

ficamente. Las pesquerías deben regularse para 
que sean sustentables. 

El Perú es un país pesquero por definición, 

pero ¿que se entiende por dicho término? 

El solo hecho de tener una importante bio-

masa de anchoveta y otras especies marinas, así 
como el potencial que brindan ríos y lagos no es 

suficiente para definirnos como país pesquero. 

Grandes cifras en toneladas o en dólares 

de productos marinos exportados no definen por sí 

mismos la condición de un país pesquero. 

Si nos atenemos estrictamente al potencial 

que se encuentra en estado natural, la definición 
de país pesquero no grafica nada más que posibili-

dades y oportunidades. 

La definición válida de país pesquero de-
bería darse en el contexto de aquello que somos 

capaces de hacer con ese potencial pesquero. O de 
lo que no somos capaces de hacer. 

 

Educar al sector para una pesca responsa-
ble, entrenar a los pescadores para la diversifica-

ción y para que den un paso hacia la transforma-

ción y comercialización de sus productos, educar al 
consumidor a comer pescado; ofertar un pescado 

limpio, inocuo, con controles sanitarios que asegu-
ren su calidad. Eso es parte de la definición de un 

país pesquero. Exportar calidad en productos 
hidrobiológicos, pero consumir la misma calidad en 

el mercado interno. Priorizar la pesquería hacia el 

consumo humano directo, protegiendo el rico eco-
sistema marino de Humboldt, que es precisamente 

el que nos da la posibilidad de ser país pesquero.  

Adoptar un enfoque ecosistémico en nues-

tra ordenación pesquera, asumir el criterio precau-

torio en la asignación de cuotas de captura anua-
les, proteger nuestra condición de país pesquero. 

Formular una política pesquera de largo 
plazo, integral, racional, que brinde las posibilida-

des de ser un país pesquero de largo aliento, via-
ble, con privilegio de la alimentación nacional. 

Podemos hacer de la pesquería peruana lo 

necesario para que nos lleve a exhibir ante el mun-
do el orgullo de sabernos realmente un país pes-

quero. 

El primer paso es profundizar y potenciar la investi-

gación. 

La estadística refleja la dependencia de la 
industria pesquera de muy pocas especies hidro-

biológicas, que pueden sufrir impactos provenien-
tes del calentamiento global, del cambio climático y 

de fenómenos naturales. 

Por tanto, la inversión fresca que pretenda 
depender de esos recursos tradicionales y vulnera-

bles será muy difícil de ver en el corto y mediano 
plazo. 

El descubrimiento de nuevas especies co-
mercialmente explotables, la apertura de nuevos 

mercados y nuevas tecnologías de adición de valor 

agregado es lo que puede hacer atractiva la nueva 
inversión. 

La inversión más urgente es la que se ne-
cesita en investigación científica.  Pero no a costa 

de hipotecar nuestros recursos pesqueros. 

  

 

Marcos Kisner Bueno 

 

EDITORIAL 
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La producción pesquera de Perú está sustentada en la captura de anchoveta destinada 
a su reducción en harina y su posterior exportación.  

En cuanto a la producción de conservas y congelados, el cuadro anterior describe la 
realidad de una pesquería que se sustenta en 4 especies: jurel, caballa, pota y merlu-
za como principales componentes de los desembarques destinados a estas industrias. 
La producción de curados es casi inexistente. El producto fresco es sumamente bajo 
en relación al total, lo que explica de alguna manera que la población tenga poco ac-
ceso al producto hidrobiológico que además resulta caro y poco accesible para la ma-
yoría de la población. 

Somos un país harinero con un pequeño componente de pocas especies para conser-
vas y congelados. Sin embargo nos preciamos de nuestras exportaciones pesqueras y 
de la bonanza de la industria, mientras que los reales beneficiarios de la pesquería pe-
ruana son muy pocos. Los pocos que tienen empleo estable, los pocos que tienen em-
pleo aleatorio y de baja calidad, los pocos que consumen productos hidrobiológicos, y 
los pocos que reciben buenos salarios y utilidades del negocio. El Estado tiene otras 
preocupaciones más urgentes que analizar esta injusta realidad. Quizá porque los res-
ponsables políticos poseen poca experiencia y conocimiento de la pesquería. 

La vulnerabilidad de estas industrias ante fenómenos naturales y cambio climático es 
alta, casi tanto como la de la industria harinera que se sustenta en una sola especie. 

La necesidad de que el Estado regule los aportes de la actividad industrial y artesanal 
a fin de que contribuyan en mayor medida para poder disponer de recursos financie-
ros suficientes para investigación científica es urgente. Sin investigación será muy 
complicado hacer frente a fenómenos naturales que impacten negativamente sobre 
estas pocas especies en las cuales se sostiene la industria pesquera nacional. 

Fuente de los datos: Anuario estadístico 2008 de PRODUCE 

Elaboración: Revista Pesca 
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Fuente: FAO .        Nótese que la pota ocupa el lugar Nº 12 en el ranking de capturas mundial 
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El sector Pesca, al 11 de agosto, evidencia un avance de ejecución presupuestal que se aprecia en los siguientes cuadros tomados 

de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, consulta amigable del SIAF.  

Se han generado normas controversiales como el DS 010-2010-PRODUCE y la RM 163-2010-PRODUCE que además de impactos 

mediáticos y rechazos de casi todo el sector, no contribuyen ni siquiera a mejorar la ejecución presupuestal. Hay avances pobres en 

investigación, promoción del consumo de pescado en beneficio de la niñez y en inversión en infraestructura. 
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HIDROBIOLOGICOS:  

EXPORTACION Y MERCADO  

INTERNO 

 

Pensar qué significan para los pobladores las cifras de 

ingresos provenientes de la pesca hace que nos pre-

guntemos: 

¿Qué puede pensar el poblador marginado que no tiene 

qué comer pero escucha que somos un gran país pes-

quero? ¿Qué le importan esas cifras si, además de no 

representar un beneficio directo para él, tampoco re-

presenta alimento para sus familias? Al hacernos estas 

preguntas no debe olvidarse que las especies que antes 

capturaba la pesca artesanal han desaparecido o lo 

harán porque la anchoveta, su principal alimento, ya no 

existe en cantidades suficientes para sobrevivir. Así, el 

poblador costero observa que está pagando el creci-

miento de las exportaciones pesqueras y del PBI con 

una calidad de vida injusta, impuesta por la contamina-

ción de las principales bahías. El poblador andino no 

consume pescado y está desnutrido. Mientras tanto, el 

sector crece en medio de aplausos.  

 

Los me-

dios de 

comun i -

c a c i ó n , 

por su 

p a r t e , 

m a n t i e -

nen un 

esquema 

informati-

vo incom-

prensible 

para el 

poblador 

común y corriente, exponiendo de forma tangencial la 

supuesta bonanza macroeconómica sin realizar un aná-

lisis.  

 

Exportar recursos naturales no renovables como los 

mineros y recursos renovables como los agrícolas tie-

nen una connotación diferente a la exportación de re-

cursos pesqueros. No es lo mismo exportar minerales o 

textiles que recursos naturales alimentarios (renovables 

solamente en la medida que se protegen debidamente), 

poniendo en riesgo la sostenibilidad de los mismos. 

 

La exportación de espárragos, alcachofas o mangos, 

por ejemplo, no es igual que la exportación de pescado. 

 

La exportación de los primeros es útil para la economía 

del país en la medida que su consumo interno no es 

trascendente para la aliviar la desnutrición ni para ase-

gurar la ingesta proteínica de nuestra población. 

 

La exportación de los recursos hidrobiológicos sí tiene 

un efecto directo sobre los niveles de nutrición y ali-

mentación básica de nuestra población en la medida en 

que:  

-Si bien es cierto son recursos renovables, su renova-

ción está sujeta a serios riesgos. Uno de ellos es que la 

extracción de algunas especies perjudique la capacidad 

de renovación de las poblaciones que dependen de 

aquellas para su propia alimentación. 

-Se descuida la venta de dichos recursos para el merca-

do interno. 

 

No parece ser la mejor opción arriesgar o comprometer 

nuestros recursos de alimentación en beneficio de otras 

poblaciones. Sin dejar de ser solidarios con poblaciones 

que requieren de mayor aporte de proteína, la obliga-

ción primaria del Estado es asegurar la alimentación de 

nuestra población para lo cual exportación y mercado 

interno deben estar en equilibrio y sujetos a los mismos 

incentivos. 

 

Los alimentos serán, en el corto o mediano plazo, un 

recurso escaso que podría convertirlos en recursos es-

tratégicos para negociar no solo mejores precios sino 

condiciones más favorables para el desarrollo del país. 

 

Vivimos una época diferente provocada por el cambio 

climático y la crisis alimentaria. Nuestro mundo no es el 

de hace 10 años. Es necesario afrontar estos nuevos 

escenarios con criterios diferentes, con nuevas concep-

ciones que vayan más allá del libre mercado y de la 

globalización que, en materia alimentaria pareciera fa-

vorecer más a los demás países que al nuestro. 

El mercado no puede resolver el problema. Hay una 
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imposibilidad para acceder a los alimentos por par-

te de amplios sectores de la población que no pue-

den pagar los precios actuales. La solución no pue-

de quedar únicamente en manos del mercado, del 

libre comercio. El empresario privado optará siem-

pre por vender sus productos con mayor valor 

agregado al mejor precio y al mejor postor. En esa 

lógica de pensamiento siempre encontrará en la 

exportación un mercado dispuesto a pagar caro 

por alimentos o materia prima para producir ali-

mentos gourmet que satisfagan no necesariamente 

el hambre sino a exigencias gastronómicas. El ciu-

dadano pobre que solo requiere proteína barata 

tenderá a ser excluido de esa lógica de mercado. 

 

El sector pesquero peruano muestra  tres tenden-

cias muy claras:  

-se centra en la producción de harina de pescado 

para exportación, para lo cual se ha realizado en el 

tiempo, una importante inversión en capacidad 

instalada;  

-minimiza el potencial de la pesca como proveedor 

de alimentos para su propia población;  

-se orienta hacia el mercado de exportación, priori-

zando la necesidad alimentaria del habitante de 

otros países antes que la propia.  

 

En este escenario ¿se puede asegurar, a ciencia 

cierta, que se está haciendo los esfuerzos correctos 

para la creación de un mercado interno y reservan-

do la suficiente cantidad de biomasa de anchoveta 

para la conservación de la especie y para el mante-

nimiento de la cadena trófica superior? 

 

Lo que sí podemos asegurar, es que la mayor parte 

de la extracción se destina a la exportación. 

Exportamos harina de pescado para alimentar pe-

ces cultivados en otros países, exportamos conge-

lados a otros países para alimentar a otras pobla-

ciones, y exportamos conservas a otros países para 

alimentar también a otras poblaciones. 

 

Lo que no se puede exportar se destina al mercado 

nacional. Además, lo que no satisface los estánda-

res de calidad de los mercados internacionales, se 

traslada al mercado nacional. Se mantiene un do-

ble estándar de calidad menospreciando al consu-

midor peruano. 

La pesca de consumo en estado fresco, por sus 

volúmenes y por cuestiones de mercado, se desti-

na a la población nacional.  

 

El Estado debe crear el mercado interno en base al 

estímulo de la demanda y alentar la creación de 

micro empresas que se encarguen de atender este 

mercado. De esta forma se debe utilizar nuestra 

producción de recursos hidrobiológicos en forma 

equitativa entre la exportación y el mercado inter-

no. No es suficiente educar a la población median-

te los programas actuales, porque ocurre que el 

poblador educado a consumir anchoveta no en-

cuentra donde comprarla ni mucho menos a un 

precio accesible para él. Los programas sociales 

que donan pescado a la población de menores in-

gresos deben constituir un medio para crear el 

hábito de consumo y no un fin. El fin debe ser la 

creación de un mercado que brinde oportunidades 

de negocio para la comercialización de productos 

hidrobiológicos, en especial pota y anchoveta. 

 

La acuicultura y la maricultura se presentan como 

las mejores opciones, sino las únicas,  para la ex-

portación. No así la pesca de captura. Esta última 

siempre ofrecerá precios más accesibles a nuestra 

población por lo cual deben destinarse prioritaria-

mente al mercado interno. Las primeras, por su 

alto costo de inversión y producción, serán siempre 

de mayores precios y por tanto inaccesibles para la 

mayoría de nuestra población. Por tanto son las 

únicas que merecen ser promocionadas como 

atractivas para posibles inversionistas. 

 

La pesca artesanal, la única que realmente abaste-

ce de productos hidrobiológicos el mercado nacio-

nal, solo podrá ser potenciada en la medida que se 

protejan las biomasas de peces costeros, los cuales 

tradicionalmente fueron capturados por los artesa-

nales y quienes hoy cada día encuentran menos 

especies que extraer. La industria congeladora de 

pota se sustenta en el abastecimiento de materia 

prima procedente de la actividad artesanal, por 
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tanto proteger la industria congeladora es proteger 

a la pesca artesanal. Sin industria congeladora de 

pota, no habría trabajo para la pesca artesanal. 

La actividad artesanal tiene el reto de optimizar sus 

capturas, mejorar su calidad, innovar y atender el 

mercado interno en alianza estratégica con el Esta-

do. 

La cada vez mayor escasez de especies de consu-

mo tradicionales como el congrio, el mero, la corvi-

na, etc., indican que hay menos peces. Por eso, 

salvo una que otra especie, el pescado es  caro en 

un país que se dice "pesquero". Los pescadores 

artesanales cada vez tienen que adentrarse más en 

el mar para pescar algo con toda la secuela de pro-

blemas que ello les genera. 

Esto requiere de una visión de largo plazo y de una 

política de Estado. Y también tomar decisiones re-

alistas sobre el escenario actual de la extracción de 

anchoveta, pota y la industria congeladora y con-

servera. 

 

El potencial pesquero que Perú posee por sus posi-

bilidades de extracción del recurso anchoveta,  lo 

coloca en una posición privilegiada dentro del con-

texto mundial. Sin embargo, más allá del análisis 

económico se hace necesario una reflexión más 

profunda que vaya más allá de la aritmética de la 

economía global. 

 

En el juego del mercado, del libre comercio y de 

los planes de negocio de cada empresa, cada cual 

es libre de destinar su inversión a donde crea más 

conveniente y adecuado para sus intereses finan-

cieros.  

 

El Estado no interviene nada más que dando el 

marco regulatorio dirigido a cumplir metas de con-

trol biológico y de protección.  Las medidas común-

mente aplicadas son: las vedas, las cuotas, limita-

ciones al tamaño mínimo, control de artes y siste-

mas de pesca, etc.  El objetivo de este ordena-

miento es la preservación de las especies más ex-

plotadas, restringiendo la presión sobre su biomasa 

en etapas críticas. Una función vital del Estado es 

la promoción del hábito de consumo de recursos 

hidrobiológicos y la creación de la demanda para 

facilitar la creación de empleo y mejorar el acceso 

de la población de menores recursos a una proteí-

na sana como es la anchoveta y la pota. 

 

La globalización ha formalizado la desviación de la 

mayor parte de la producción pesquera de los mer-

cados locales y nacionales hacia los mercados de 

exportación, lo que crea una triple preocupación:  

Cómo se distribuyen los beneficios; 

Como repercute y qué efectos genera sobre los 

recursos hidrobiológicos, debido a la intensa pre-

sión sobre los mismos.   

Cómo afecta a la alimentación nacional el desvío 

de sus recursos alimentarios hacia el extranjero. 

 

La rápida innovación tecnológica que permite e 

incentiva el incremento de las capturas debe obli-

gar al Estado a limitar y a imponer controles y lími-

tes a la pesquería. La sobreinversión y la sobreca-

pitalización del sector pesquero no son una respon-

sabilidad del Estado, sino del empresariado. Por 

tanto el éxito económico de esas inversiones no 

pueden constituir argumento alguno para ejercer 

mayor presión sobre las capturas. 

 

De ahí la necesidad de regular y controlar el es-

fuerzo pesquero, dentro del marco de una Política 

de Estado que privilegie los intereses de la Nación 

antes que los extranjeros.  

Es necesario llevar a cabo políticas de gestión 
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adaptadas a los principios de precaución y de in-

terés nacional. 

En este escenario cabe preguntar si la capacidad 

de producción de hidrobiológicos del Perú permite 

incrementar su oferta exportable, que se verá pre-

sionada y favorecida por la firma de tratados de 

libre comercio. 

 

Es evidente que en el caso de harina de pescado 

producida en base a anchoveta, no habrá posibili-

dad, (no debería haberla por lo menos) de incre-

mentar las cuotas de captura, por lo cual no habría 

forma de incrementar estas exportaciones. 

 

En el caso de recursos destinados al Consumo 

Humano Directo, a menos que se orienten capturas 

a nuevos recursos o recursos subexplotados, tam-

poco habría forma de producir un incremento de la 

oferta. Mucho menos si reducimos nuestras posibi-

lidades abriendo nuestro dominio marítimo a em-

barcaciones de bandera extranjera como está ocu-

rriendo con la pota. 

La única forma de incrementar la oferta exporta-

ble, sin afectar al ecosistema marino peruano, sería 

con productos provenientes de la actividad acuíco-

la. Esto nos lleva a la hipótesis de que el sector 

pesquero peruano solamente puede ofrecer posibi-

lidades de grandes inversiones en acuicultura, más 

no en mayor oferta de productos terminados para 

exportación procedentes de la pesca de captura. 

Queda vigente la cuestión de si es éticamente 

aceptable exportar proteína a terceros países en 

circunstancias en las cuales hay una demanda na-

cional insatisfecha.  

 

El sector pesquero se inscribe y se inserta en el 

proceso de la globalización, reflejado por la liberali-

zación de los intercambios, de las inversiones y las 

dinámicas de especialización productiva. El escon-

dido detrás de esto es la direccionalidad hacia la 

alimentación de otras poblaciones, utilizando al 

máximo recursos renovables hasta ponerlos en 

riesgo, mientras nuestra población tiene insuficien-

cias y carencias alimentarias. 

 

Toda actividad comercial que afecte a la seguridad 

alimentaria cercena el derecho al alimento, uno de 

los derechos humanos más básicos. 

 

La OMC y otros acuerdos internacionales que rigen 

de una forma u otra el comercio internacional de 

productos pesqueros pueden propiciar situaciones 

desfavorables para el interés de los países en desa-

rrollo. 

 

La vocación exportadora del sector, coherente con 

el modelo económico vigente, condena a la pobla-

ción peruana a disponer de una oferta de recursos 

hidrobiológicos insuficiente y de calidad discutible 

si la comparamos con la calidad del denominado 

“producto de exportación”.  

 

Tan selectivo es el asunto que en las etiquetas se 

pone el término “calidad de exportación” como 

para reafirmar ante el país y el mundo entero, que 

en el Perú hay una clara selectividad: lo que se 

exporta es mejor que lo que se deja para el consu-

mo interno.  

Se mantiene un doble estándar de calidad, cuando 

la tendencia debiera ser a acuñar la frase Calidad 

Peruana, eliminando esa discriminación injusta y 

ofensiva. 

 

Tan poca atención se presta al país, que existe un 

Ministerio de Comercio Exterior, pero no existe un 

Ministerio de Comercio Interior. Al sistema le pre-
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ocupa más satisfacer las necesidades alimentarias 

de los países desarrollados que las necesidades de 

la propia población. 

 

Aparentemente la tesis es que la seguridad alimen-

taria peruana no necesita (y por tanto no existe) 

una política pesquera, pues el mercado se hace o 

debería hacerse cargo de ella.  

En ese orden de cosas, la exportación es más atrac-

tiva por los beneficios tributarios que se derivan de 

ella para los exportadores, como el Drawback y la 

devolución del IGV.  El mercado interno carece de 

similares estímulos. Por tanto en el país existen 

subsidios a la exportación pesquera. 

 

Si bien es cierto que la selección de mercados es 

una decisión empresarial, también es cierto que el 

Estado no debería ser ajeno al tema, ya que la ali-

mentación popular es una obligación de la cual no 

puede evadirse. Por consiguiente, cuando se exami-

nan las exportaciones pesqueras debe analizarse 

principalmente el modo en el que reducen la dispo-

nibilidad de pescado para el consumo nacional. 

Tanto en forma indirecta (a través de la reducción 

de la biomasa de las especies forraje como la an-

choveta para producir harina), como en forma dire-

cta. 

 

Es importante tomar en cuenta que aunque el Perú 

tiene una participación importante en la explotación 

de recursos pesqueros a nivel mundial, esta no 

aporta los beneficios que merece la población pe-

ruana.  

 

La especie humana y su continuidad sobre este pla-

neta, dependen de la naturaleza y no del modelo 

económico de desarrollo. 

 

Los países desarrollados consumen la mayor parte 

de la producción mundial de alimentos, en especial 

los hidrobiológicos. Las personas que tienen más 

dinero para comprar más alimentos lo utilizan para 

el pago de productos cada más sofisticados en ela-

boración, envasado, y otras exquisiteces. Más allá 

de la necesidad básica de alimentación se satisfacen 

exigencias gastronómicas. 

 

El hecho es que mientras esto ocurre en los países 

desarrollados, en nuestro país, una parte considera-

ble de la población continúa con bajos niveles de 

consumo y de acceso a los alimentos, con la conse-

cuente persistencia de niveles de desnutrición.  

 

El hambre que azota a la sociedad peruana de me-

nores ingresos  poco o nada tiene que ver con la 

escasez de productos alimenticios, porque no tene-

mos escasez. Lo que tenemos es una inadecuada 

distribución de los recursos.  

 

Es éticamente imposible negar esta realidad, menos 

aún ante una de las características más espeluznan-

tes de la estructura pesquera nacional: la coexisten-

cia del hambre con la exportación de nuestros pro-

ductos alimenticios hidrobiológicos.  

¿Es ético llevar la extracción de nuestros recursos 

pesqueros a límites peligrosos para la sostenibilidad 

del ecosistema, para atender necesidades de ali-

mentos para otros países mientras nuestra pobla-

ción sufre carencias poniendo en riesgo el futuro de 

nuestras generaciones venideras? 

 

La captación de conocimiento y el desarrollo de 

habilidades empieza por una buena educación y 

entrenamiento. Ello implica una sociedad que priori-

za la educación, el desarrollo del conocimiento. Am-

bos elementos requieren como elemento básico una 

niñez bien alimentada que pueda asimilar una bue-
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na educación.  Sin alimentación apropiada, es poco 

probable que se pueda asimilar una buena educa-

ción. Por tanto, las nuevas generaciones estarán 

enfrentando futuros inciertos en desventaja frente a 

otras sociedades. 

La desnutrición crónica es un indicador que tiene 

frenado al país y que mientras no se resuelva no 

permitirá el crecimiento nacional con equidad y sin 

exclusión. 

 

Un modelo que no considera a su propia población 

como motivo y meta de sus acciones es cuestiona-

ble. Una sociedad que prefiere entregar sus recur-

sos alimentarios a otras poblaciones basada en la 

ganancia económica del momento, es cuestionable. 

Si rebuscamos en nuestra fiebre global de hoy tra-

tando de encontrar una guía, una respuesta a la 

pregunta ¿Qué es lo mejor para la economía del 

país?  La única que hallamos es: “exportar”.   

 

En ese contexto, el producto alimenticio es más 

rentable cuando se exporta. La necesidad de otros 

países es una fórmula mágica que lo transforma 

todo en oro, una fórmula a recitar como garantía 

del éxito, aunque ésta represente la disminución de 

nuestras posibilidades como país.  

 

Nos cegamos al entendimiento de que nuestra úni-

ca posibilidad está en nuestras generaciones futu-

ras, y ello lleva implícita la mejor alimentación posi-

ble. Generaciones bien alimentadas, bien educadas 

y bien entrenadas son nuestra única posibilidad y 

defensa contra la incertidumbre del futuro de la 

economía globalizada.    

 

Se entiende por seguridad alimentaria al acceso 

material y económico a alimentos suficientes, ino-

cuos y nutritivos para todos los individuos de mane-

ra que los puedan utilizar adecuadamente para sa-

tisfacer sus necesidades alimenticias y llevar una 

vida sana, sin correr riesgos indebidos de perder 

dicho acceso. Esta definición comprende los aspec-

tos de disponibilidad, inocuidad, utilización, acceso 

y estabilidad. 

 

Los principales problemas de inseguridad alimenta-

ria que presenta el Perú no se dan por el lado de la 

disponibilidad y estabilidad general en el suministro 

de alimentos, sino más bien por el lado del acceso, 

de manera específica por el lado de los niveles de 

ingreso, así como por la distribución y oferta ade-

cuada de alimentos hidrobiológicos por parte de la 

población.  

 

En este sentido, la seguridad alimentaria en el Perú 

está estrechamente vinculada a la distribución de 

sus recursos. Es debatible, desde este punto de 

vista, un modelo que prioriza la exportación de di-

chos recursos. 

 

La flota pesquera artesanal es la principal, por no 

decir la única, abastecedora de productos hidro-

biológicos para Consumo Humano Directo.  
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T R U C H A  D E  A G U A  D U L C E  

 
En muchos países, la trucha de agua dulce es el blanco de personas que disfrutan el consumo de pescados sabro-

sos, la pesca deportiva o ambos. La mayoría de la trucha de agua dulce se produce en piscifactorías. Esta práctica se 

lleva a cabo desde principios del siglo XX. Por lo 

tanto, la acuicultura de trucha es una de las for-

mas de acuicultura más antiguas del mundo. 

La acuicultura de trucha comenzó en Europa y se 

expandió a más de 60 países. La mayoría de la 

trucha de agua dulce que se cultiva es la trucha 

arco iris. Los principales países productores de 

trucha arco iris, en orden descendente de pro-

ducción, son Irán, Francia, Italia, Dinamarca, 

Estados Unidos y España. Estos mismos países 

son los principales consumidores de trucha. 

La trucha arco iris de agua dulce se produce en diversos sistemas, como jaulas en lagos, sistemas con corriente de 

agua, estanques y sistemas con recirculación. Este tipo de trucha puede encontrarse en el mercado como pieza entera, 

filete, ahumado o enlatado. 

Principales problemas de la acuicultura de trucha de agua dulce  

Como ocurre con la mayoría de las especies de acuicultura, la acuicultura de la trucha puede producir un impacto ne-

gativo en el medio ambiente y la sociedad. Los impactos clave son: 

Uso del agua: la cantidad de agua que se usa en las piscifactorías puede superar la capacidad de arrastre de los re-

cursos de agua fresca locales. Además, las alteraciones en las corrientes de agua naturales pueden producir un impac-

to negativo en el medio ambiente. 

Truchas fugitivas: las truchas que se escapan de las piscifactorías pueden competir con los animales silvestres por el 

hábitat y el espacio para la reproducción. En algunas áreas, hay problemas con los peces que se escapan y se reprodu-

cen con peces silvestres. Esto puede alterar la diversidad genética general. 

Conversión del hábitat: se puede modificar el hábitat para crear piscifactorías. 

Descargas: el exceso de residuos puede contaminar el agua y afectar negativamente el entorno donde viven los pe-

ces. 

Salud y bienestar de los peces y transmisión de enfermedades: si la producción de trucha no se administra 

adecuadamente, puede exponer los peces al estrés y a enfermedades que pueden afectar los peces cultivados y silves-

tres. 

Ingredientes de los alimentos: los alimentos que se usan para la producción de trucha incluyen un alto nivel de 

pescado silvestre. Parte de este pescado proviene de plantas productoras que no son sostenibles ambientalmente. 

Eficiencia de la energía e impacto del carbono: el impacto del carbono relacionado con muchas piscifactorías pue-

de ser alta debido a la cantidad de energía que usan las bombas de agua, los sistemas de recirculación y otros equipos. 

Control de depredadores: las aves y otros depredadores pueden consumir volúmenes considerables de peces de las 

piscifactorías y provocar pérdidas económicas graves para el productor. 

Sociedad y comunidad: la acuicultura de trucha de agua dulce puede entrar en conflicto con otros usos de un área o 

recurso. También puede haber problemas relacionados con las condiciones laborales. 
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T I L A P I A  

 
La tilapia es un pez resistente y de rápido crecimiento que 

durante mucho tiempo ha representado una fuente de proteína 

básica en muchos países en desarrollo y, recientemente, ha 

tenido una alta demanda en los países desarrollados. Entre 

estos países se incluyen los Estados Unidos, donde la tilapia 

está en el 8º lugar entre los diez principales mariscos. 

Anualmente se producen unos 2,3 millones de toneladas métri-

cas de tilapia. El 73% se produce mediante acuicultura. La 

mayor parte de la tilapia se produce en China. Le siguen Egip-

to, Indonesia, Tailandia y Filipinas. Aunque no se los considera 

como productores principales, Costa Rica, Honduras y Ecuador 

son proveedores importantes de filetes frescos de tilapia para 

Estados Unidos. La mayoría de la tilapia se importa en los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. 

Impactos principales de la acuicultura de la tilapia 

La creciente demanda de tilapia ha provocado un giro en las actividades de muchos productores que subsistían a grandes produc-

tores exportadores. Este cambio produjo cambios medioambientales, tanto reales como percibidos.  

Entre los principales impactos en relación con la acuicultura de la tilapia, se encuentran: 

Afluentes en el agua: puede que se liberen nutrientes excesivos al medio ambiente, lo que puede limitar la cantidad de oxíge-

no disponible para plantas y animales acuáticos. 

Riesgos contra la integridad ecológica de las instalaciones de acuicultura: debido a sobresaturación, estrés y otros fac-

tores, la tilapia puede quedar vulnerable ante virus y enfermedades; establecer áreas de acuicultura puede implicar la alteración 

del hábitat natural y el desvío de agua para otros usos; es posible que se empleen tácticas como la exterminación de aves para 

reducir la cantidad de especies que depredan la tilapia cultivada. 

Contaminación producida por insumos que se usan en las instalaciones de acuicultura: el uso excesivo de alimentos o 

fertilizantes en las instalaciones de acuicultura de tilapia pueden contaminar el agua. 

Especies invasoras: la tilapia no nativa que se escapa de las instalaciones de acuicultura donde la especie aún no se ha esta-

blecido puede competir con las especies nativas y modificar la composición genética y la diversidad de la especie. 

Efectos socioeconómicos: la acuicultura puede entrar en conflicto con otros usos de un área o recurso, como el uso de cuer-

pos de agua para la recreación y los paisajes como escenarios. Además, la acuicultura de tilapia frecuentemente emplea una gran 

cantidad de trabajadores en las piscifactorías y en las plantas de procesamiento; es posible que esto provoque problemas relacio-

nados con prácticas laborales y derechos laborales. 

Normalmente se redondea la velocidad de la luz entorno a los 300 000 km/segundo. La medición exacta es de 299 792 458 m/s, 

lo que equivale a 186 287,49 millas/s. 

La luz tarda 8 minutos y 17 segundos en viajar desde el Sol hasta la superficie terrestre. 

El 12 de octubre de 1999 se declaró “el día de los seis mil millones de personas”, según los pronósticos de Naciones Unidas. 

El 10% de los seres humanos de todos los tiempos está vivo en este momento exacto. 

La Tierra rota a una velocidad de 1 609 km/h, pero se desplaza a través del espacio a la increíble velocidad de 107 826 km/h. 

Cada año más de un millón de terremotos golpean la Tierra. 

Cuando el volcán de Krakatoa hizo erupción en 1883, la fuerza que desató fue tan colosal que pudo oírse en Australia, a más de 

4 800 km de distancia. 
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Según las cifras oficiales del Ministerio de la Producción, en términos generales las cosechas provenientes 

de la acuicultura en el Perú han decrecido, contabilizándose 37,578 TM para el 2008, 2,000 TM menos que 
el 2007. En cuanto a los principales cultivos que sustentan la producción acuícola nacional, éstos continúan 

siendo los langostinos, conchas de abanico y trucha. En menor medida se observa un irregular desarrollo 
de otras especies, básicamente de climas tropicales como la tilapia y algunos peces amazónicos. 

En lo que respecta al cultivo de truchas, continúa el crecimiento de las producciones, 

sobrepasando las 8,000 TM en el 2008. Sin embargo, el año pasado se observó un descenso considerable 

de las exportaciones. Se estima que el crecimiento del mercado interno responde a este comportamiento, 
aunque se espera una 

recuperación de la ten-

dencia. 

 

Filete de trucha 

Las exportaciones de 

filetes de trucha conge-
ladas disminuyeron du-

rante el 2008 por pri-

mera vez en 5 años, 
debido principalmente a 

los menores envíos rea-
lizados al principal mercado de destino, Canadá. 

El principal mercado para este producto fue Canadá con un 61% de participación, aunque el 2008 mostró 

un retroceso al disminuir en 47% sus compras. Le siguen Suecia y Noruega que juntos suman un 30% de 
participación y en este caso, ambos han mostrado crecimientos en cuanto a la demanda de 96% y 57%, 

respectivamente. 

Únicamente la empresa Piscifactoría de los Andes S.A. exportó filetes de trucha durante el 2008. 

Las exportaciones de trucha entera han disminuido durante el 2008, del mismo modo que las presentacio-
nes de filetes. Comparando el año 2008 con el 2007, esta disminución ha sido del 63%, alcanzando los US 

$ 953,000. 

Las exportaciones de trucha entera congelada tuvieron como principales mercados a Alemania con 42% de 

participación, seguido de Noruega con 25%, Suecia con 13% y Estados Unidos con 12%. En todos los ca-
sos los envíos disminuyeron. 

 
Fuente: Promperu 
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LA TILAPIA 



19            EL ÁRBOL QUE SERVIRÁ PARA HACER EL PAPEL, TARDARÁ  7 AÑOS EN CRECER. NO IMPRIMAS SI NO ES NECESARIO.  

Revista Pesca Agosto 2010  www.revistapescaperu.com 

Por Julio Godoy 

 La Unión Europea (UE) brinda 

subsidios por unos 1.000 millones 

de euros anuales a compañías 

pesqueras de sus países miem-

bro, incluso a algunas que han 

realizado capturas ilegales en 

aguas africanas.  

"El hecho de que la UE otorgue 

subsidios a firmas pesqueras 

(aun cuando operen de forma 

legal) en aguas de África ya es 

un problema porque, al hacerlo, 

los contribuyentes europeos 

están agravando las dificultades 

de los pobres africanos para 

mantener su sustento", dijo a IPS 

Isabella Loevin, del Comité de 

Pesca del Parlamento Europeo.  

"Pero que los subsidios vayan a 

parar a barcos que violan el de-

recho internacional es vergonzo-

so e inmoral", añadió.  

La organización no gubernamen-

tal Fishsubsidy.org comparó re-

gistros de 42 fallos judiciales con 

información de los subsidios del 

bloque a la pesca. El estudio se 

concentró en dos grandes nacio-

nes pesqueras europeas: España 

y Francia.  

Los barcos fueron atrapados vio-

lando leyes nacionales o interna-

cionales de pesca en el este y 

centro del océano Atlántico don-

de, según diversas organizacio-

nes ambientales, la pesca ilegal 

es rampante.  

Una importante beneficiara de 

los subsidios europeos es la com-

pañía española Vidal Armadores, 

que recibió por lo menos 2,8 mi-

llones de euros en apoyo finan-

ciero en 2004 y 2005.  

En 2004, barcos de Vidal Arma-

dores fueron interceptados con 

unas 24 toneladas de merluza 

negra o bacalao austral.  

Dos años después, un tribunal 

estadounidense falló contra el 

propietario de la empresa, Anto-

nio Vidal, a quien le suspendió su 

licencia por cuatro años y le im-

puso una multa de 400.000 dóla-

res.  

La UE también otorgó sustancia-

les subsidios al puerto de Sète, 

base de operaciones de una im-

portante flota francesa dedicada 

a la captura del atún azul en el 

mar Mediterráneo y especial-

mente en aguas de Libia.  

Ambientalistas alertan que esa 

especie se encuentra al borde de 

la extinción debido al exceso de 

pesca.  

El estudio de Fishsubsidy.org 

reveló que 36 barcos pesqueros 

que rompieron la ley recibieron 

más de 13,5 millones de euros en 

subsidios de la UE entre 1994 y 

2006. Cinco de los navíos en la 

lista recibieron más de un millón 

de euros cada uno.  

Los propietarios de los barcos 

han sido sentenciados por graves 

violaciones, como incluir infor-

mación falsa en el diario de a 

bordo, usar aparejos ilegales o 

exceder cuotas de pesca.  

Loevin dijo que los europarla-

mentarios han cuestionado a la 

Comisión Europea, órgano ejecu-

tivo del bloque, por sus políticas 

de pesca. "La posición de la Co-

misión es que los gobiernos na-

cionales son responsables de su-

pervisar que las compañías que 

reciben subsidios no violen el 

derecho internacional", indicó.  

Jack Thurston, co-fundador de 

Fishsubsidy.org, dijo a IPS que 

previos estudios han demostrado 

que gran parte de las subvencio-

nes de la UE han contribuido di-

rectamente a la pesca excesiva. 

"Pero nuestro estudio es el pri-

mero que traza un vínculo entre 

los subsidios y la pesca ilegal", 

señaló.  

No obstante, el trabajo ofrece 

sólo "un pantallazo del proble-

ma", dijo Thurston a IPS. El acti-

vista indicó que los investigado-

res reunieron información de 

"sitios (web) de gobierno, infor-

mes de prensa y registros judi-

ciales". "La información sobre los 

casos no está centralizada y nun-

ca ha sido hecha pública", ex-

plicó.  

"Los gobiernos europeos deber-

ían publicar completas listas de 

sentencias por pesca ilegal para 

que podamos saber quién está 

rompiendo la ley", señaló. "Es la 

única forma de garantizar que el 

dinero público no vaya a empre-

sas pesqueras que violan las nor-

mas que protegen nuestros pre-

ciosos recursos".  

Para Loevin, no hay dudas de 

que el comportamiento ilegal de 

algunas compañías es razón sufi-

ciente para que sean excluidas 

de las subvenciones.  

El Departamento Legal del Parla-

mento Europeo concluyó además 

que los barcos pesqueros que 

operan con banderas del bloque 

en las costas de Sahara Occiden-

tal violan leyes internacionales.  

S U B S I D I O S  D E  L A  U E  A P O Y A N  P E S C A  I L E G A L  E N  Á F R I C A  



20            EL ÁRBOL QUE SERVIRÁ PARA HACER EL PAPEL, TARDARÁ  7 AÑOS EN CRECER. NO IMPRIMAS SI NO ES NECESARIO.  

Revista Pesca Agosto 2010  www.revistapescaperu.com 

Según un acuerdo entre la UE y 

Marruecos, los navíos europeos 

están autorizados a pescar en 

aguas de Sahara Occidental. Pe-

ro el servicio legal del Parlamen-

to Europeo concluyó en un re-

ciente estudio que "la población 

saharaui nunca ha sido consulta-

da ni recibió ningún beneficio de 

la explotación de sus propios 

recursos".  

La Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) considera a la re-

gión de Sahara Occidental un 

territorio no autónomo bajo su 

supervisión. Es disputado por 

Marruecos y por el Frente Polisa-

rio, que declaró su independen-

cia en 1976 con el nombre de 

República Árabe Saharauí De-

mocrática, reconocida hasta el 

momento por 81 estados.  

Según un estudio de la ONU de 

2002, cualquier actividad econó-

mica que no vaya de acuerdo 

con los intereses de la población 

saharauí viola el derecho inter-

nacional.  

En su propio análisis, los euro-

parlamentarios instaron a la Co-

misión a que suspendiera o en-

mendara el acuerdo con Marrue-

cos para garantizar que "los bar-

cos con bandera europea no pue-

dan explotar las aguas de Sahara 

Occidental".  

"La UE tiene como centro de su 

política exterior el respeto al 

derecho internacional, pero hace 

la vista gorda a la situación de 

Sahara Occidental", dijo a IPS el 

europarlamentario portugués 

Miguel Portas.  

http://www.ipsnoticias.net/

nota.asp?idnews=95489 

T S U N A M I  D A Ñ Ó  

 E C O S I S T E M A S  Y  
C A M B I Ó  L A  C O S T A  

C H I L E N A  
  

María Elena Hurtado 

Donde ahora hay mar, antes del 
tsunami estaba la playa de Buca-

lemu 

El tsunami que azotó a Chile el 

27 de febrero pasado hizo des-
aparecer 9.000 toneladas de are-

na que formaban una barra de 

diez kilómetros de largo y 150 
metros de ancho en la desembo-

cadura del río Mataquito, en Chile 
central. 

 Este es uno de los cambios más 

impactantes provocados por las 
olas del tsunami que siguió al 

terremoto que afectó a una zona 
de aproximadamente 550 kilóme-

tros de largo. 

 Más al norte, en lugares como 

Bucalemu, Llico y Boyacura, las 

lagunas ubicadas entre la desem-
bocadura de esteros también fue-

ron barridas por las grandes olas. 

 La desaparición de dunas y lagu-

nas dañó valiosos ecosistemas y 

dejó desprotegidas a pequeñas 
localidades costeras de los emba-

tes del Océano Pacífico. 

 “Muchas localidades quedaron 

conectadas directamente al mar y 

cambió el fondo de los esteros, lo 
que puede provocar inundaciones 

este invierno. Por lo tanto, es 
urgente estudiar la zona afectada 

y tomar medidas preventivas”, 
dijo a SciDev.Net Rodrigo Cien-

fuegos, ingeniero de la Universi-

dad Católica, UC. 

 Cienfuegos compartió sus obser-

vaciones sobre las características 
y consecuencias de la inundación 

con otros expertos chilenos en un 

seminario efectuado el 6 de ma-
yo. Todos ellos han estado eva-

luando las consecuencias del tsu-
nami con científicos de otras na-

ciones. 

 José Miguel Fariña, de la Facul-

tad de Ciencias Biológicas de la 

UC, presentó su investigación 

sobre el impacto del tsunami en 
el humedal del Yali, en la costa 

central del país.  Allí 146 tipos de 
aves, mamíferos y plantas están 

en peligro de extinción después 

de que el mar llegara aproxima-
damente 70 metros tierra aden-

tro, depositando arena y destru-
yendo la barrera natural que im-

pedía el ingreso de agua salada. 

 “Los cambios morfológicos de la 

zona costera provocados por el 

tsunami están dañando el medio 
ambiente, porque se alteró el 

equilibrio entre agua dulce y sala-
da. Esto cambió la salinidad, los 

niveles de  oxígeno, acidez, alca-

linidad y otros parámetros. 
Además, puede haber aumentado 

la contaminación”, explica Cien-
fuegos. 

 El experto calcula que debido a 
la potencia de los ríos que arras-

tran muchos sedimentos, las ba-

rras protectoras deberían volver a 
restablecerse en unos diez años 

más. 

 “No podemos dejar pasar la 

oportunidad única de monitorear 

el proceso de recomposición de 
los rasgos costeros, especialmen-

te en las zonas de mayor pobla-
ción, interés científico y ambien-

tal”, subrayó Cienfuegos. 

http://www.scidev.net/en/
news/tsunami-damaged-
ecosystems-and-altered-the-
chilean-coast.html 

http://www.scidev.net/en/news/tsunami-damaged-ecosystems-and-altered-the-chilean-coast.html
http://www.scidev.net/en/news/tsunami-damaged-ecosystems-and-altered-the-chilean-coast.html
http://www.scidev.net/en/news/tsunami-damaged-ecosystems-and-altered-the-chilean-coast.html
http://www.scidev.net/en/news/tsunami-damaged-ecosystems-and-altered-the-chilean-coast.html
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Existen centenares de actividades 

que pueden servir para introducir 

el tema en el aula. Para el inves-

tigador Arnaud Bertrand, ecólogo 

pesquero del Instituto Francés de 

Investigación para el Desarrollo 

(IRD), los profesores deben ser 

creativos a la hora de abordar 

estos contenidos en clase y expli-

carlos con ejemplos interesantes, 

ya que "las nuevas generaciones 

son clave para cambiar nuestra 

forma de actuar y de pensar". 

Algunos datos interesantes pue-

den ser que los mares cubren "el 

70% de la superficie del planeta 

y son una fuente muy importante 

de proteínas a nivel mundial". Sin 

embargo, algo que preocupa es 

que actualmente 200 mil kilóme-

tros cuadrados de fondo marino 

están prácticamente muertos, 

según datos presentados este 

año por el Fondo Mundial de la 

Naturaleza (WWF). 

¿Y en el Perú qué está pasando? 

El doctor y catedrático en Cien-

cias Ambientales, Carlos Tavares 

Correa, de la Pontificia Universi-

dad Católica del Perú, aconseja 

tomar ejemplos cercanos a noso-

tros, como la expansión urbana a 

lo largo de la costa y los impactos 

generados a partir de una ocupa-

ción no planificada. También pue-

de hablarse de la pesca artesa-

nal, el turismo, los humedales, 

los manglares, etc. 

Partiendo de las noticias que sa-

len en los medios de comunica-

ción, también puede contarles 

que el 30 de septiembre de este 

año el Ministerio del Ambiente 

alertó que la población de Lima y 

Callao corre el riesgo de consumir 

peces que se alimentan con 

plásticos que los propios poblado-

res arrojan irresponsablemente al 

mar. 

Otra cosa que puede mencionar 

es que debido a la contaminación 

muchos peces terminan muertos 

y varados en las orillas del mar, 

porque son atrapados por bolsas 

plásticas o por el consumo de 

fierro, madera y otros productos 

que les hacen daño. 

"Los profesores deben explicar 

que el mar peruano está muy 

contaminado, pero todavía pro-

duce bastantes peces. A escala 

mundial nuestro país está dentro 

de los dos primeros productores 

de peces. Hace falta cuidar los 

recursos frágiles como los peces 

costeros que son muy afectados 

por la sobre pesca y el uso de 

herramientas muy destructivas 

como la dinamita", señala Ber-

trand. 

Además, los especialistas reco-

miendan hablar sobre las espe-

cies en extinción en el Perú. La 

merluza y el mero están en peli-

gro porque están afectadas por la 

sobreexplotación (exceso de pes-

ca). Otro problema son los peces 

que crecen en las profundidades 

porque su desarrollo es lento y 

no se reproducen antes de tener 

30 o 40 años. 

Igualmente entre los mamíferos 

en extinción se encuentran la 

nutria o gato marino y las aves 

potoyunco y el pingüino de Hum-

boldt. 

El cambio climático 

Otro tema que no debe dejar de 

tratarse en el aula es el cambio 

climático, lo cual es definido co-

mo un "cambio de clima", que 

ocurre directa o indirectamente 

por la acción del hombre, debido 

a la alteración de la composición 

de la atmósfera mundial.  

Hay que informar que el cambio 

climático eleva progresivamente 

la temperatura de los ríos, lagos 

y mares del planeta, lo que pone 

en peligro la supervivencia de sus 

peces, ya que se eleva la mortan-

dad de las especies marinas. 

  

"Un agua más caliente supone 

menos comida, menos crías y 

menos oxígeno para las poblacio-

nes de peces de agua dulce y 

salada", advierte otro informe del 

Fondo Mundial de la Naturaleza 

(WWF), presentado este año. 

Hay datos que podemos utilizar 

del informe. Por ejemplo, que el 

calentamiento progresivo del 

agua puede detener el crecimien-

to de la población de determina-

dos peces, puesto que se hace 

más lento su crecimiento y su 

reproducción.  Así, el salmón, 

siluro o bagre y el esturión no 

pueden reproducirse si las tem-

peraturas invernales no bajan 

hasta un mínimo determinado. 

Si desea tener más información 

práctica sobre lo que puede decir 

para orientar a los alumnos, pue-

de ingresar al portal "Clima de 

Cambios" de la Pontificia Univer-

s idad Cató l i ca de l  Perú 

( w w w . p u c p . e d u . p e /

climadecambios/), aquí hallará 

abundante información sobre 

este tema, entrevistas a exper-

tos, artículos, conferencias, enla-

ces de interés, etc.  Con toda esa 

información, usted estará listo 

para empezar a hablar del tema 

en el aula de clases. 

S O S  E L  M A R  E S T A  E N F E R M O  
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Cuánto más disminuyen las reserva de pesca, tanto 

más extremas son las técnicas de pesca.  

Cuando se habla de técnicas de pesca destructivas, 

se hace referencia a la devastación de los fondos 

marinos causada por la pesca de arrastre, los des-

cartes, el empleo de venenos y explosivos y la pes-

ca fantasma. 

Para las técnicas universalmente reconocidas como 

destructivas no existe otra solución que la prohibi-

ción. Quien las utilice debe ser castigado con seve-

ridad. Las legislaciones nacionales han identificado 

y prohibido muchas de estas prácticas. Sin embar-

go, para las naves-industria que generan beneficios 

ingentes y los pequeños pescadores que deben 

hacer frente a la disminución de las reservas ícti-

cas, la tentación de infringir la ley es muy fuerte. 

Está claro que cuánto más grandes y más dotadas 

de medios potentes son las embarcaciones, más 

devastador es el impacto de las técnicas de pesca 

ilegales. 

La pesca de arrastre 

Una de las técnicas más dañinas es la pesca de 

arrastre, un método industrial basado en el uso de 

enormes redes lastradas con pesadas cargas y do-

tadas de unas piezas metálicas o de madera que 

rascan los fondos marinos, rastrillando (y rompien-

do) todo aquello que encuentran a su paso, desde 

los peces hasta los corales centenarios. 

Muchas especies, aun en vías de extinción, son 

capturadas sin razón alguna y después devueltas al 

mar, con frecuencia ya muertas. Estas pérdidas 

“colaterales” (bycatch) alcanzan en ciertos casos el 

80% o incluso el 90% de lo pescado. Además, am-

plias superficies del fondo de los océanos, que 

constituyen el hábitat donde los peces encuentran 

comida y protección, son aplastadas y destruidas. 

Las redes más grandes utilizadas en la pesca de 

arrastre, tienen una “boca” tan amplia como un 

campo de rugby, y dejan cicatrices marinas de más 

de 4 km de longitud. La heridas que provocan al 

ecosistema pueden ser permanentes. La pesca de 

arrastre, por otra parte, deja en suspensión sedi-

mentos (a veces tóxicos) responsables de una tur-

bidez del agua perjudicial para la vida. Este tipo de 

pesca anula las características naturales del am-

biente, que en condiciones normales permiten a los 

animales marinos vivir, descansar, esconderse. 

Frecuentemente utilizada por las naves industriales 

en las aguas de alta mar (libres), a veces regla-

mentada en las aguas territoriales, esta práctica, 

acusada de haber contribuido fuertemente a la 

sobrepesca, demuestra de manera clara la necesi-

dad de una gestión global del  

Los ecosistemas de los grandes fondos marinos 

están caracterizados por una biodiversidad excep-

cional. Los estudios científicos de los últimos 25 

años, han permitido identificar ambientes marinos 

riquísimos más allá de 400 metros y hasta 2.000 

metros y más de profundidad. No obstante la casi 

total ausencia de luz, la fuerte presión y las co-

rrientes debilísimas, en las aguas profundas se 

hallan numerosas especies. Estos peces, que viven 

en condiciones extremas, crecen de manera muy 

lenta, tienen una esperanza de vida bastante larga 

y una edad de reproducción tardía, y son particu-

larmente vulnerables a las perturbaciones de su 

ambiente. 

Los ecosistemas marinos en peligro no son sólo los 

de alta mar: la pesca de arrastre provoca igual-

mente graves daños sobre los montes submarinos 

y las escarpadas pendientes de la margen conti-

nental, en los límites de la plataforma. 

La comunidad científica y muchas ONG solicitan 

una moratoria internacional para proteger a los 

fondos marinos de alta mar de la pesca de arras-

tre. En el estado actual, los esfuerzos de los go-

biernos en este sentido son insignificantes.      

Los descartes (bycatch)  

Uno de los aspectos más importantes y escandalo-

sos de la degradación de los océanos.  

Se denominan descartes a todas las formas de vida 

L A S  T É C N I C A S  D E  P E S C A   D E S T R U C T I V A  Y  L O S  D E S C A R T E S  
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marina capturadas de forma incidental. Son 

“descartes”, que incluyen los ejemplares de la es-

pecie buscada cuya talla no se ajusta, además de 

otras especies que no se comen o no tienen mer-

cado, especies prohibidas o en peligro de extinción, 

como ciertas aves, las tortugas y los mamíferos 

marinos. Algunos peces son desechados únicamen-

te porque el pesquero no posee la licencia para 

transportarlos a tierra, porque no hay espacio en la 

embarcación, o porque no son de la especie que el 

capitán ha decidido capturar. Todos ellos, y habla-

mos de MILLONES DE TONELADAS de pescado, 

son devueltos al mar, muertos o heridos.  

Un informe reciente del WWF estima que los des-

cartes suponen el 40% del total del pescado, y 

precisa que en muchos casos se trata de ejempla-

res jóvenes. Es muy fácil comprender las dramáti-

cas consecuencias sobre la capacidad de las espe-

cies de reproducirse y regenerar los stocks. 

Más allá de la presión sobre las especies, se trata 

de un despilfarro monstruoso de comida, sea ésta 

para el consumo humano, sea para el de los preda-

dores marinos. 

Además, los especialistas subrayan que mientras 

las naves de pesca industriales descartan cada año 

MILLONES DE TONELADAS de peces no deseados, 

en la pesca artesanal se desecha muy poco 

Venenos y explosivos 

El empleo de venenos para matar o aturdir a los 

peces es una práctica muy difundida, en el mar y 

en las aguas dulces, incluidas las lagunas costeras 

y las barreras coralinas. La pesca con cianuro, por 

ejemplo, se practica desde los arrecifes diezmados 

y devastados de las Islas Filipinas –donde se calcu-

la que se han vertido 65 toneladas de cianuro al 

año- hasta aquellos otros aislados al este de Indo-

nesia y en otros países del Pacífico occidental. En 

muchos lugares el uso de venenos en la pesca es 

una técnica tradicional, pero los efectos negativos 

se han visto acentuados desde que las sustancias 

de origen vegetal han sido sustituidas por pestici-

das químicos. Los venenos matan a todos los orga-

nismos del ecosistema, entre ellos los corales que 

forman las barreras. 

También el uso de explosivos existe desde hace 

siglos y se halla en expansión. Las explosiones 

pueden producir cráteres muy grandes que devas-

tan de los 10 a los 20 m2 de fondo marino. No 

acaban sólo con los peces buscados, sino también 

con la fauna y la flora circunstantes. En los arreci-

fes coralinos se requieren décadas para la recons-

trucción de los hábitats dañados. Los explosivos 

son fácilmente disponibles y baratos: con frecuen-

cia proceden de la industria minera o de la cons-

trucción, y en muchas regiones se extraen de vie-

jas municiones recuperadas de guerras del pasado 

o conflictos en curso. Los pescadores, por otra par-

te, los consiguen a través del tráfico de armas ile-

gal. 

La pesca fantasma 

Por pesca fantasma se entiende el abandono en el 

agua, generalmente accidental (aunque a veces 

voluntario), de redes y otros materiales que contin-

úan capturando inútilmente peces, moluscos, y 

asimismo grandes mamíferos marinos, que mueren 

por agotamiento después de horas de lucha por 

regresar a la superficie para respirar. El problema 

de los equipos abandonados o perdidos se ve am-

plificado por la intensificación de las operaciones 

de pesca y la introducción de equipamientos pro-

ducidos con materiales sintéticos resistentes.        

    http://www.slowfood.com/slowfish/pagine/esp/

pagina.lasso?-id_pg=43 
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Un diminuto pez de sólo 13 centímetros de largo 

que vive en la costa de Namibia, en el suroeste de 
África, logró salvar un ecosistema dañado por el 

hombre al convertirse en el principal sustento de 
otras especies tras la desaparición de las sardinas 

por la sobrepesca. 

 
El gobio barbudo (Sufflogobius bibarbatus) prospe-

ra en una zona muerta del océano donde escasea 
el oxígeno y se alimenta de las medusas que proli-

feraron al desaparecer las sardinas, según los 
científicos noruegos, sudafricanos y namibios que 

estudiaron su capacidad de adaptación y supervi-

vencia. 
 

"Este súper pez ilustra cómo los animales se pue-
den adaptar para hacer frente a un cambio dramá-

tico en el medioambiente" como es la proliferación 

de las medusas, que son un grave problema por-
que comen pequeños peces y otras criaturas mari-

nas pero tienen pocos depredadores, dijo la biólo-
ga Victoria Braithwaite. 

 
Braithwaite forma parte del equipo internacional de 

investigadores que publica los resultados de su 

estudio en la revista científica Science. 
 

La científica explicó que el objeto de la investiga-
ción era averiguar por qué la población de gobios 

aumenta pese a lo inhóspito de su entorno y a 

haberse convertido en la principal presa de merlu-
zas, jureles, pájaros y mamíferos marinos tras la 

desaparición de las sardinas. 
 

"Resulta que los gobios tienen una increíble capaci-

dad de mantenerse sin oxígeno durante varias 
horas seguidas y que también pueden nadar sin 

inmutarse en medio de un enjambre de medusas, 
algo que la mayoría de los peces evita", dijo. 

Estos peces pasan gran parte del día en el lodo del 

fondo del océano, a entre 20 y 60 metros de pro-
fundidad, donde los niveles de oxígeno son inferio-

res al 10 por ciento de lo normal y sus depredado-
res no pueden llegar. 

 

Hasta la década de 1970, esta zona costera de 9 
mil kilómetros cuadrados frente a la costa de Na-

mibia era rica en pesca, sobre todo sardinas. 
 

Por aquí pasa la corriente fría de Benguela, llena 
de nutrientes que contribuyen al crecimiento del 

plancton, que se mantenía bajo control al ser filtra-

do por las sardinas. 
Pero al desaparecer éstas, el plancton creció masi-

vamente, absorbiendo gran parte del oxígeno del 
agua y al degradarse y caer al fondo del océano 

formó un fango tóxico donde sólo sobreviven algu-

nas bacterias y nematodos, y los gobios. 
 

Según la investigadora Anne Utne-Palm, de la Uni-
versidad noruega de Bergen, con la nueva cadena 

trófica que incluye a las medusas en el ciclo ali-
mentario, el gobio está ayudando a mantener pro-

ductivo este ecosistema. 

 
"Nadie hubiera podido predecir que un pez tan in-

significante y pequeño nos salvaría el pellejo", afir-
ma el científico Mark Gibbons, de la Universidad de 

Ciudad del Cabo, en un artículo publicado también 

en Science. 
 

El gobio, que no es consumido por los humanos, 
también existe en otros océanos del mundo, "pero 

ninguna de sus especies está tan especializada 

como ésta", señaló Braithwaite. 
 
http://www.wickedmagazine.org/2010/07/pez-salva-ecosistema
-destruido.html 

 

P E Z  S A L V A  E C O S I S T E M A  D E S T R U I D O  

ATLANTICO: Del griego Atlas, uno 

de los titanes de la mitología griega. 

 

Océano que separa América del Norte y 
América del Sur de Europa y África. Se 
extiende desde norte en el Océano Gla-
cial Ártico hasta la Antártida y linda con 
Europa y África (al E) y con América (al 
O). El ecuador lo divide, artificialmente, 
en dos partes, Atlántico Norte y Atlántico 
Sur.  

 

El Océano Atlántico tiene forma de S y 
una extensión cercana a los 80 millones 
de km2, siendo el segundo en extensión, 
después del océano Pacífico. 

Las cordilleras submarinas situadas entre 

la isla de Baffin, Groenlandia y Escocia, 
se han establecido, de modo arbitrario, 
como el límite entre el océano Glacial 
Ártico y el Atlántico norte. 

Al Este, el estrecho de Gibraltar forma el 
límite con el mar Mediterráneo, al oeste, 
el arco formado por las islas del Caribe, 
separan el Atlántico del mar Caribe. 

Al Sur y al Este, la separación con el Oc-
éano Índico se establece, arbitrariamen-
te, por el meridiano de 20° longitud Este. 
Al Sur y al Oeste la divisoria se ha esta-
blecido en la línea de mayor profundidad 
que va del cabo de Hornos a la península 
Antártica. 

Tiene una profundidad media de 3.743 m 

(que se obtiene gracias a una gran mese-

ta cercana a los 3.000 m de profundidad 
que constituye casi todo su fondo, unida 
a las grandes depresiones que se en-
cuentran en los bordes de la misma y 
que llegan a superar los 9.000 m en las 
inmediaciones de Puerto Rico). 

 

La salinidad del Océano Atlántico es de 
unos 36 gramos de sal por kg de agua y 
las especies más pescadas son la sardi-
na, el arenque y el bacalao.  

 

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?
qid=20080616172226AAQjmyc 
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http://www.wickedmagazine.org/2010/07/pez-salva-ecosistema-destruido.html
http://www.wickedmagazine.org/2010/07/pez-salva-ecosistema-destruido.html
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Una nueva investigación indica que las interaccio-

nes de los organismos microscópicos en torno a un 

material orgánico en particular puede alterar las 

propiedades químicas de los océanos, influyendo 

en el clima mundial al afectar la formación de nu-

bes en la atmósfera. 

Justin Seymour , investigador de la Universidad de 

Tecnología de Sydney, es el autor principal de un 

documento que informa sobre los resultados, publi-

cados en la edición de esta semana de la revista 

Science. 

En el documento se describe cómo un pariente de 

la sustancia química que las aves marinas y focas 

utilizan para localizar a sus presas, dimetil (DMS ) , 

puede servir a objetivos similares a escala micro-

biana, ayudando a los microorganismos marinos a 

encontrar el alimento y el ciclo de los productos 

químicos que son importantes para el clima. 

“Estos científicos han utilizado la tecnología impre-

sionante para estudiar las interacciones entre orga-

nismos y su ambiente químico en las escalas que 

en realidad tienen lugar, ” dijo David Garrison, di-

rector de la National Science Foundation (NSF ) „s 

programa de oceanografía biológica, que financió 

la investigación . 

“La investigación nos dará nuevas ideas sobre el 

funcionamiento de los conjuntos microbianos en la 

naturaleza. ” 

Seymour está de acuerdo. “Encontramos que las 

interacciones ecológicas y las respuestas de com-

portamiento que tienen lugar en volúmenes de una 

fracción de una gota de agua de mar en última 

instancia, pueden influir en los procesos de recicla-

je importante del océano químico “. 

Usando la tecnología microfluídica, el equipo de 

investigadores dirigido por Roman Stocker, del Ins-

tituto de Tecnología de Massachusetts, a video 

grabado microbios nadando hacia dimethylsulfonio-

propionate químicos ( DMSP ), ya que fue liberado 

en un pequeño canal ocupado por los microbios . 

El hecho de que los microbios se desplazan de for-

ma activa hacia la DMSP indica que los pequeños 

organismos desempeñan un papel en el océano de 

azufre y los ciclos de carbono, los cuales ejercen 

una poderosa influencia sobre el clima de la Tierra. 

¿Qué tan rápido los microorganismos consumen 

DMSP – en lugar de convertirlo en DMS – DMS es 

importante porque está involucrado en la forma-

ción de nubes en la atmósfera. 

Esto a su vez afecta el balance térmico de la 

atmósfera. 

Seymour, Stocker, Rafel Simó del Instituto de Cien-

cias del Mar en Barcelona, y el estudiante gradua-

do del MIT Tanvir Ahmed han llevado a cabo la 

investigación en el laboratorio del MIT Stocker. 

El estudio es el primero en hacer un registro visual 

del comportamiento microbiano en presencia de la 

DMSP . 

“Es importante ser capaz de mirar directamente a 

un entorno con el fin de entender su ecología “, 

dijo Stocker. 

“Ahora podemos visualizar el comportamiento de 

los microorganismos marinos al igual que los ecolo-

gistas han hecho con macroorganismos durante 

mucho tiempo. ” 

Para lograr esto, el equipo vuelve a crear un micro-

cosmos del medio ambiente oceánico utilizando un 

dispositivo de microfluidos del tamaño de una uni-

dad flash con canales minúsculos grabados en un 

material elástico claro. 

Los científicos inyectaron DMSP en el canal de una 

forma que imita el estallido de una célula de alga 

después de la infección viral – algo común en el 

océano – a continuación , utilizaron una cámara 

conectada a un microscopio, se registró entonces 

cómo los microbios nadaron hacia los químicos. 

Los investigadores descubrieron que algunos mi-

crobios marinos , incluidas las bacterias, se sienten 

D I M I N U T O S  M I C R O B I O S  M A R I N O S  E J E R C E N  I N F L U E N C I A  
S O B R E  E L  C A M B I O  C L I M Á T I C O  M U N D I A L  
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atraídos por DMSP, ya que se alimentan de él, 

mientras que otros se sienten atraídos por el pro-

ducto químico, ya que indica la presencia de pre-

sas. 

Esto desafía las teorías anteriores de que este pro-

ducto químico puede ser un elemento disuasorio 

contra los depredadores. 

“Nuestras observaciones muestran claramente que, 

para algunos plancton, el DMSP actúa como un 

atrayente hacia la presa en lugar de un elemento 

disuasorio “, dijo Simó. 

” Mediante la simulación de los parches a microes-

cala de la señal química y monitoreo directo de las 

respuestas de natación de los depredadores hacia 

estos parches, tenemos una percepción mucho 

más precisa de estas importantes interacciones 

ecológicas que se pueden obtener de los enfoques 

tradicionales a granel. ” 

La investigación también indica que los microorga-

nismos marinos tienen al menos una de las carac-

terísticas de comportamiento en común con los 

grandes del mar y los animales de la tierra: todos 

somos atraídos por los alimentos. 

En los próximos pasos, el equipo planea extender 

la investigación del laboratorio para el medio am-

biente oceánico. 

Los científicos están trabajando en un sistema ex-

perimental que puede utilizarse en los buques 

oceanográficos para trabajar con bacterias recogi-

das directamente del océano . 

La investigación fue financiada también por el Con-

sejo Australiano de Investigación, el Ministerio es-

pañol de Ciencia e Innovación, La Cambra de Bar-

celona, y el Fondo de Hayashi en el MIT. 

http://universitam.com/academicos/?p=4448 

Existen en el mundo entre 30 y 35 millones de pes-

cadores, pero probablemente más de 100 millones 

de campesinos están involucrados en actividades 

pesqueras, en el procesamiento y en la distribución 

de un volumen que asciende a cerca de la mitad 

del pescado capturado en el mundo para el consu-

mo humano directo (unos 30 millones de toneladas 

métricas). Estas cifras, sin embargo, sólo hablan de 

la producción campesina para el mercado y no de 

las actividades de pesca y acuacultura realizadas 

por los pueblos indígenas, los campesinos rurales y 

urbanos fuera del mercado. En total, 2 900 millo-

nes de personas obtienen 15% o más de sus pro-

teínas de especies marinas o de agua dulce. En los 

países más pobres, el 18.5% de las proteínas son 

provistas por pescadores artesanales de pequeña 

escala o de autosubsistencia.(10) A diferencia de la 

mayoría de las empresas industriales de pesca y de 

los barcos-fábrica que surcan los océanos en busca 

de especies para fabricar alimento animal, los pes-

cadores artesanales se concentran sobre todo en 

pescado para el consumo humano. 

(10) FAO, Borrador de “Biotechnology applications 

in fisheries and aquaculture in developing coun-

tries”. “La pesca y la acuacultura aportaron cerca 

de 110 millones de toneladas de pescado para fi-

nes alimentarios en 2006, proveyendo así a más de 

2 900 millones de personas con al menos un 15% 

de su ingesta protéica individual”. “…en los países 

de más bajos ingresos y déficit alimentario… la 

contribución del pescado a la ingesta protéica ani-

mal por persona fue significativa (18.5%) y es pro-

bablemente mayor a la que indican las estadísticas 

oficiales, en virtud del subregistro de la contribu-

ción de la pesca y la acuacultura de muy pequeña 

escala y de auto subsistencia”. 

http://www.servindi.org/actualidad/28949 
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La Revista Pesca es un medio de difusión de la 

actividad pesquera a nivel nacional e interna-

cional.  Editada por Publicaciones S.A. repre-

senta una opción informativa y publicitaria en 

el medio más antiguo y prestigioso de la pes-

quería peruana. 

En Octubre de 1960 salió la primera edición. 

Fundadores y Directores de PUBLICACIONES 

S.A. y editores de la revista PESCA, fueron el 

Ing. Pesquero y periodista especializado Ale-

jandro Bermejo y su esposa Gladys Elsa Espar-

za, periodista colegiada por el Colegio de Pe-

riodistas del Perú. Este 2010 cumple 50 años.  

 A partir del 2009 la presidencia del directorio 

fue asumida por la señora Gladys Estigarribia 

y se diseño un nuevo formato a color para la 

edición impresa. 

 2009 fue el primer año sin nuestro fundador 

Alejandro Bermejo, quien falleció en 2008. Los 

continuadores de su magnífico trabajo de 48 

años dedicados a la información y a la educa-

ción relativas a la pesca en el Perú decidimos 

asumir el reto de continuar su obra en home-

naje a su memoria y en beneficio de la educa-

ción e información de las nuevas generaciones 

de peruanos que tenemos la suerte de vivir de 

frente a un mar que requiere de nuestros me-

jores cuidados. 

 A partir del año 2009 presentamos un nuevo 

formato y un elevado estándar de calidad 

técnica, científica y educativa, manteniendo de 

esta manera su condición de líder y pionera en 

publicaciones especializadas en pesca del 

Perú , para lo cual introducimos un nuevo mo-

delo y un nuevo estilo de la revista. 

 Llegamos a la mayor cantidad de público que 

se pudo. Sin embargo fue insuficiente puesto 

que recibimos cada vez más solicitudes de re-

cepción de la revista. Por ello decidimos abar-

car mayores contenidos y llegar a mayor canti-

dad de lectores, en especial estudiantes y pes-

cadores que por una u otra razón no tienen 

acceso al medio escrito. 

Cada diez años se publicó una edición empas-

tada conteniendo los principales artículos pu-

blicados en la década. De tal suerte existen 

ejemplares de las décadas del 60, del 70, del 

80 y del 90 para todos los que tengan interés 

en rememorar y leer 50 años de la historia de 

la pesca del Perú. 

L A S  5  D E C A D A S  D E  L A  R E V I S T A  P E S C A  
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España impulsa y apo-

ya la investigación y  la coope-

ración en todo nivel sobre ma-

teria pesquera con diversos 

países.   

Desde hace varias 

décadas España viene compen-

sando el agotamiento de sus 

caladeros con acuerdos que le 

permiten extraer recursos pes-

queros de otros países. Primero 

fueron las costas africanas y en 

los `90 el Mar Argentino. En-

frenta de esta manera el pro-

blema de su flota excedente, a 

través de acuerdos que le per-

miten realizar operaciones de 

captura en diversos mares en 

todo el mundo. 

La sobrecapitalización 

del sector pesquero español –y 

europeo en general- ha llevado 

a una permanente preocupa-

ción por la expansión a aguas 

de “países terceros” –es decir, 

no comunitarios- que permitan 

absorber la flota excedente. Su 

ZEE, sobreexplotadas primero y 

en crisis después, no pueden 

absorber ese capital ocioso. 

Además, la crisis de los recur-

sos pesqueros puso en alerta a 

los europeos que hace algunas 

décadas han tomado una acti-

tud conservacionista en sus 

mares.  

En España, como en 

toda la Unión Europea, se esta-

blece una política pesquera que 

procura la sustentabilidad 

económica, social y ambiental. 

Y un aspecto central de esa 

política es la reubicación de la 

flota excedente en aguas de 

países terceros. Los acuerdos 

“de acceso” han sido reempla-

zados por los acuerdos “de co-

operación”.  

Japón y otros países 

que también han agotado sus 

caladeros están en una cons-

tante búsqueda de zonas de 

pesca, una de las cuales es el 

dominio marítimo peruano por 

constituir el ecosistema marino 

de Humboldt  el que presenta 

el mayor potencial mundial de 

recursos pelágicos. Es el resul-

tado de una capacidad adapta-

tiva de ciertas especies frente a 

los complejos y constantes 

cambios que se producen fren-

te a las costas peruanas, carac-

terizada por presentar zonas de 

intenso afloramiento que, aso-

ciada a factores ambientales y 

biológicos, hacen de sus aguas 

un ecosistema marino de gran 

productividad natural, con pre-

sencia de una gran variedad y 

cantidad de recursos hidro-

biológicos: 

• Es el Ecosistema marino 

más productivo de los oc-
éanos. 

• Es lugar donde ocurre uno 

de los sistemas de aflora-
miento más intensos. 

• Posee alta productividad 
primaria y secundaria sos-

tiene aprox. el 20% de la 
captura mundial de peces. 

• Está ubicada en un lugar 

de alta variabilidad climáti-
ca oceánica. 

Este potencial no tiene 

garantías de estabilidad ni per-

manencia debido a las varia-

bles que en el mismo introdu-

cen la actividad pesquera del 

hombre y el cambio climático. 

Este potencial lo hace blanco 

de todos los países que dispo-

nen de una flota capaz de fae-

nar en nuestro dominio maríti-

mo. 

Sumado a una ubica-

ción estratégica frente a la 

Cuenca del Pacífico, el mercado 

más importante para productos 

pesqueros, estas características 

otorgan importantes ventajas 

comparativas y competitivas a 

las industrias peruanas de pes-

ca y acuicultura. 

Es natural presumir 

que la cooperación extranjera 

es una inversión que tiene co-

mo objetivo futuro la extrac-

ción y/o procesamiento de re-

cursos hidrobiológicos en nue-

vos caladeros, como los perua-

nos. 

Cualquier tipo de co-

operación es saludable siempre 

y cuando no afecte a la sobe-

ranía alimentaria que el país 

debe ejercer. Dentro de una 

línea de pensamiento que prio-

riza la protección de nuestros 

recursos pesqueros, la coope-

ración es buena siempre y 

cuando favorezca al Estado 

peruano y no constituya una 

hipoteca sobre nuestros recur-

sos hidrobiológicos. 

En diciembre del 2006 

se adoptó una  Resolución en 

el seno de las Naciones Unidas 

con el objetivo de evitar la so-

breexplotación de los recursos 

o la destrucción de ecosistemas 

vulnerables. Según esta Reso-

L A  I N V E S T I G A C I O N  P E S Q U E R A   
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lución se pretende regular las 

actividades pesqueras en Alta 

Mar y por la cual, para pescar 

en una nueva zona o para con-

tinuar la actividad actual, será 

necesario realizar una evalua-

ción previa de carácter científi-

co, que corresponderá, según 

los casos, a las Organizaciones 

Regionales de Pesca o al Esta-

do cuyo pabellón enarbolen.  

 

En las aguas interna-

cionales, de conformidad con la 

resolución de Naciones Unidas, 

es el Estado de Pabellón de los 

buques pesqueros el que ha de 

acometer los trabajos de eva-

luación científica. El Perú no 

está en condiciones de realizar 

investigación en las aguas ad-

yacentes a las 200 millas don-

de existe un potencial pesquero 

significativo. 

 

En materia de recursos 

como el jurel, que es un pez 

transzonal, que se encuentra 

dentro y fuera de las 200 mi-

llas, hay necesidad de mayor 

investigación. De igual manera 

ocurre con la pota. 

El Perú es una potencia 

mundial en extracción de an-

choveta y producción de harina 

de pescado y es peruana la 

empresa pesquera más grande 

del mundo. Pero irónicamente 

no dispone de fondos adecua-

dos y suficientes para una la-

bor de investigación de ade-

cuado nivel. Por eso es bienve-

nida la cooperación extranjera 

en materia de investigación. 

 

El Perú en los doce 

últimos años exportó 17 mil 

200 millones de dólares en pro-

ductos hidrobiológicos. Con el 

0.25% (43 millones de dólares) 

de esa cifra el país podría 

haber tenido recursos propios 

para desarrollar su propia in-

vestigación científica. Lo que 

obliga a pensar en la necesidad 

de recaudar recursos justos, 

adecuados y suficientes para 

que el Estado pueda disponer 

de un buque científico similar y 

con un adecuado presupuesto 

anual para cumplir los propósi-

tos de investigación.  

 

El país tiene que elevar 

su capacidad propia para reali-

zar investigación científica y no 

depender de la cooperación 

extranjera, sobre todo si esta 

vendría condicionada a licen-

cias de pesca.  

La estrategia para dar 

el gran salto debe sustentarse 

en orientar los esfuerzos a pri-

vilegiar el gasto en Investiga-

ción e Innovación tecnológica 

sin comprometer nuestras re-

servas pesqueras. 

 

LA SITUACION DE ESPAÑA 

EN EL CONTEXTO DE LA  

INVESTIGACION 

 

 Cerca del 99% de la 

producción de productos de la 

pesca en España se dedica al 

consumo humano. En este con-

texto, España se mantiene co-

mo uno de los mayores consu-

midores de pescado, alcanzan-

do un consumo por persona y 

año de 36.5 Kg, cantidad que 

duplica la media europea, que 

se encuentra en torno a los 15 

Kg/persona/año. (Datos del 

Programa operativo para el 

sector pesquero español, Fon-

do Europeo de la Pesca 2007-

2013).  Es la principal potencia 

pesquera de Europa.  

Sin embargo, cada vez 

más especies emblemáticas 

desaparecen de sus menús y 

se pierden más puestos de tra-

bajo en la pesca. Esto se debe 

a que el excesivo esfuerzo pes-

quero, las prácticas destructi-

vas e ilegales han llevado al 

agotamiento a más del 80% de 

las pesquerías europeas.  

El volumen de consu-

mo de pescado en España, sus-

tenta el natural interés que 

posee por mantener los niveles 

de abastecimiento de hidro-

biológicos que permitan soste-

ner esa demanda. 

Los caladeros españo-

les y europeos están sufriendo 

limitaciones extractivas deriva-

das de su propio agotamiento y 

de regulaciones de la Unión 

Europea. Esta situación impone 

que España apunte hacia la 

extracción en otros caladeros 

del mundo que aseguren su 

abastecimiento. Algunos de 

ellos son el Pacífico Sud Orien-

tal y el Atlántico Sud occidental 

donde faena una flota pesque-

ra española frente a Argentina. 

De forma general, la 

situación de los recursos pes-

queros, a nivel español y mun-

dial, puede describirse como 

delicada: el 70% de los calade-

ros mundiales se encuentran 

en situación de plena explota-

ción, sobreexplotados o agota-
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dos. A ello, debe añadirse el 

problema de los descartes, difí-

ciles de calcular de forma glo-

bal: se estima que más del 

20%5 de las capturas efectua-

das por las flotas mundiales se 

convierten en descartes. 

Situación de los recursos 

pesqueros. Porcentajes es-

timados 

Infraexplotados 3% 

Plenamente explotados o al limite 
52 % 

Moderadamente explotados 21 % 

Sobreexplotados o agotados 24 % 

Fuente: SOFIA (Estado Mundial de la 
pesca y acuicultura) FAO 

Estado general de los re-
cursos pesqueros en las 

aguas frecuentadas por la 

flota de pesca española (a 
excepción del mediterrá-

neo). 

Atlántico Noroeste 50 %  

Atlántico Nordeste 80 % 

Atlántico Central y Este 90 %  

Atlántico Suroeste 60 % 

Atlántico Sureste 70 %  

Indico Oeste 100% 

Fuente: SOFIA. Situación estimada por 
Zonas. Refleja los porcentajes totales 
de recursos pesqueros considerados en 
situación de plena explotación y sobre-
explotados. 

La flota española está com-

puesta por un total de 13.398 
buques, que representan un 

arqueo total de 480.761,66 

GTs y 1.093.722,08 KWs.  

Del total de los buques apunta-

dos, 12.829 (96,0%) faenan en 

el caladero nacional.  

221 buques (2,0%) en calade-

ros CEE-11 y 348 (3,0 %) lo 

hacen en aguas de otros paí-

ses.  

En términos de arqueo, el 

41,0% (196.060,80 GTs) están 

representados en la flota que 

opera en aguas nacionales, el 

13,0% (61.177,98) correspon-

de a la flota de aguas CEE-11 y 

el 46,0% (223.522,88 GTs) lo 

hace en caladeros internacio-

nales.  

En lo que a potencia se refiere, 

los porcentajes son de un 

64,0%  (694.574,14 KWs) para 

el caladero nacional, el 8,0% 

(91.472,06) para aguas CEE-11 

y un 28 % (307.675,88 KWs) 

para aguas internacionales. 

España dispone de una impor-

tante flota que se compone de 

un número de 50 arrastreros 

congeladores con base en 

puertos de Galicia, cuyo tonela-

je oscila entre 500 y 1900 to-

neladas. Trabajan en el Atlánti-

co Norte, en las zonas regula-

das por las Comisiones de pes-

querías de NAFO y NEAFC, y en 

las aguas internacionales del 

Atlántico Sur.  

En el Atlántico sur faenan 19 

unidades de arrastreros conge-

ladores entre 696 y 1819 GT, 

con una media de 1190 tonela-

das. Estos buques trabajan en 

la conocida como plataforma 

patagónica en el exterior de la 

zona económica exclusiva ar-

gentina. Las principales espe-

cies objetivo son merluza de 

cola, pota, merluzas, polaca y 

rosada.  

(Datos del Programa operativo para el 

sector pesquero español, Fondo Europeo 

de la Pesca 2007-2013) 

 

 

E L  B A R C O  D E   

I N V E S T I G A C I O N  
C I E N T I F I C A   

E S P A Ñ O L  M I G U E L  
O L I V E R  

 

El buque científico más 

moderno del mundo es espa-

ñol, se llama “Miguel Oliver” e 

inició su actividad científica el 7 

de julio de 2007 en Hatton 

Bank, banco de pesca situado 

al noroeste de Irlanda. Su prin-

cipal objetivo fue cartografiar 

los fondos marinos del área 

donde habitualmente faena la 

flota española, con especial 

atención a la distribución de 

corales de aguas frías, espon-

jas y otros invertebrados 

bentónicos. Además, el Miguel 

Oliver ha llevado a cabo cam-

pañas en Panamá, Perú y en el 

Atlántico Sur hasta el momen-

to. 

La ministra de Agricul-

tura, Pesca y Alimentación, 

Elena Espinosa, aseguró  que el 

buque de investigación "Miguel 

Oliver" representa "el triunfo 

del esfuerzo y del empeño en 

la investigación, el desarrollo y 

la innovación tecnológica". Es-

pinosa resaltó su equipamiento 

tecnológico puntero, sus labo-

ratorios especializados, su la-

bor silenciosa y respetuosa con 

el medio ambiente, y su 

"fiabilidad" desde el punto de 

vista científico. El "Miguel Oli-

ver" se ha convertido en uno 

de los buques más modernos y 

completos del mundo en el 

ámbito de la investigación pes-

quera y marina. Esta embarca-

ción fue botada el 8 de agosto 

del año 2007 y su costo ha sido 



31            EL ÁRBOL QUE SERVIRÁ PARA HACER EL PAPEL, TARDARÁ  7 AÑOS EN CRECER. NO IMPRIMAS SI NO ES NECESARIO.  

Revista Pesca Agosto 2010  www.revistapescaperu.com 

de 24 millones de euros.  

La ministra señaló que 

el "Miguel Oliver", junto con el 

"Vizconde de Eza" y el "Emma 

Bardán", integra la flota de 

investigación pesquera y cientí-

fica del Ministerio, que "sirve 

de escaparate de la tecnología 

española, refuerza la coopera-

ción pesquera internacional y 

contribuye a mantener a la in-

dustria pesquera española en 

una posición de liderazgo".  

Espinosa se refirió a 

que las campañas y estudios 

que desarrollan los buques de 

investigación pesquera y ocea-

nográfica en caladeros naciona-

les e internacionales tienen una 

extraordinaria importancia, al 

suministrar una valiosa infor-

mación a las administraciones 

pesqueras de los Estados, así 

como a la hora de adoptar me-

didas que garanticen el desa-

rrollo y uso sostenible de los 

recursos pesqueros.  

En este contexto, re-

calcó el trabajo que realizará el 

"Miguel Oliver", sobre todo en 

lo que se refiere a la prospec-

ción de los caladeros y sus re-

cursos, cumple con el compro-

miso del Gobierno de alcanzar 

la sostenibilidad del medio ma-

rino y de apoyar firmemente la 

actividad de la flota española 

en el exterior.  

La ministra Elena Espi-

nosa recalcó que el Miguel Oli-

ver  supone un 'instrumento 

fundamental de prospección de 

caladeros'. Resaltó la importan-

cia del trabajo  en Hatton Bank 

y en aguas de Perú, Panamá y 

Argentina, porque 'el conoci-

miento del fondo marino sirve 

para adoptar medidas que per-

mitan un desarrollo sostenible 

de la pesca"'.  

El 'Miguel Oliver' tiene 

una eslora de 70 metros y una 

potencia de 2.000 kw y puede 

alcanzar una velocidad máxima 

de 15 nudos. Tiene capacidad 

para 45 personas, y sistemas 

de comunicación y navegación 

punteros.  

Está preparado para el 

desarrollo de campañas multi-

disciplinares con seis laborato-

rios (de química, acústica, 

húmedo, biología, física e in-

formática), sistemas de sísmica 

de alta resolución, sondas de 

detección de cardúmenes, y 

sistemas de cartografía y topo-

grafía marinas.  

Además, cuenta con 

dos robots subacuáticos para 

fotografías reservas marinas, 

localizar pecios, filmar arrecifes 

y recursos pesqueros, entre 

otras cosas. 

Cuenta con un equipo 

sísmico que traspasa la dureza 

del fondo y permite ver las pro-

fundidades y niveles de sedi-

mentación, visualizar cardúme-

nes, etc. Con estos datos se 

hacen los lances, desde cubier-

ta, para recoger las especies. 

Las ondas ultrasonido transmi-

ten y reciben información del 

fondo de suelo, para saber si 

es rocoso, sísmico, si hay gas, 

medir corrientes, etc. 

Cuenta, además, con un equipo 

de geología para llegar hasta a 

7.000 metros de profundidad, 

con un radio de acción a babor 

y estribor de 1,5 kilómetros. 

El laboratorio informático per-

mite ordenar los datos. En el 

húmedo se recogen las mues-

tras de agua para ver tempera-

turas, salinidad, etc. 

El pescado de arrastre llega a 

cubierta y desde allí baja para 

clasificación y para pasar a bio-

logía, para ser sometido a estu-

dios. 

El buque también cuenta con 

una draga de sedimentos para 

tomar muestras del fondo ma-

rino y analizarlas. 

 

OBJETIVOS DE LA  

INVESTIGACION  

ESPAÑOLA EN EL PACIFICO 

Y EN EL ATLANTICO 

 

Objetivo : Irlanda 

Su objetivo principal ha 

sido el cartografiado de los fon-

dos marinos del área donde 

habitualmente faena la flota 

española al Noroeste de Irlan-

da, con especial atención a la 

distribución de corales de 

aguas frías, esponjas y otros 

invertebrados bentónicos, es 

decir, de los fondos marinos. 

El caladero de Hatton 

Bank, situado en aguas inter-

nacionales del Atlántico Noro-

este, en el área de regulación 

de NEAFC, tiene como recursos 

más destacados las especies de 

profundidad, entre los que se 

encuentra el granadero de roca 

o el talismán. 

Objetivo: Panamá 

El buque 'Miguel Oliver' 

realizó dos campañas de inves-

tigación pesquera en Panamá 

en agosto del 2007 y en julio 
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de 2008, que han permitido a 

este país disponer de un exacto 

conocimiento de los recursos 

con que cuenta su caladero.  

La segunda campaña 

oceanográfica ha centrado sus 

objetivos en la evaluación de 

los recursos de la plataforma y 

el talud del Pacífico panameño 

entre los 200 y los 1500 m de 

profundidad con especial in-

terés en los crustáceos de me-

dio fondo y en las posibilidades 

de explotación.  

 

Objetivo: Perú 

    En octubre del 2007 Tras la 

firma de un nuevo convenio de 

colaboración científica entre 

España y Perú se aseguró otras 

dos campañas para los próxi-

mos años      

El buque ha realizado 

una serie de lances mediante 

artes de arrastre para poder 

conocer la distribución de las 

especies y su talla, entre otros 

aspectos. 

El Secretario General 

de Pesca Marítima anunció en 

Lima los resultados prelimina-

res de la campaña de investi-

gación pesquera y oceanográfi-

ca “Perú 2007” que desde el 14 

de septiembre y hasta su con-

clusión el 11 de octubre ha 

desarrollando el buque ocea-

nográfico del MAPA “Miguel 

Oliver”, para el estudio de los 

recursos pesqueros en aguas 

peruanas. 

El Secretario General 

de Pesca Marítima informó que 

las capturas no se iban a des-

aprovechar, ya que serían su-

bastadas en el mercado del 

pescado y el dinero recaudado 

quedaría a disposición de la 

Embajada de España para sub-

sanar en la medida de lo posi-

ble los efectos del terremoto, 

que afectó gravemente a la 

provincia de Pisco en el mes de 

agosto del 2007. 

Martín Fragueiro  pun-

tualizó que la colaboración en 

materia científica iba a conti-

nuar, ya que se ha firmado un 

convenio de colaboración 

científica que asegura la reali-

zación de otras dos campañas 

similares a ésta en los próxi-

mos años. También, explicó 

que se iba a desarrollar el se-

guimiento de una serie de pes-

cas experimentales que se lle-

varán a cabo durante los próxi-

mos tres años a bordo de bu-

ques españoles equipados con 

palangres de superficie que 

buscan conocer las posibilida-

des de desarrollar una pesca 

dirigida a los recursos de gran-

des pelágicos migratorios, en 

esta zona. 

En cuanto al convenio, 

el Secretario General de Pesca 

Marítima ha dicho que prevé 

que científicos peruanos parti-

cipen en campañas de marcado 

de merluza, que actualmente 

están ensayando científicos 

españoles, con el fin de que si 

resultan exitosas puedan tras-

ladar la técnica al resto de los 

investigadores peruanos. 

La zona prospectada 

con arte de arrastre fue situada 

al norte de Paita entre los 200 

y 1500 metros de profundidad. 

Martín Fragueiro ha asegurado 

que a menos de 500 metros las 

capturas estuvieron dominadas 

por la merluza, constituyendo 

hasta un 81,1 por ciento. Entre 

los 500 y los 1000 metros pre-

domina el granadero, con un 

53 por ciento del total, y a más 

de 1000 metros las especies 

que aparecieron en mayores 

proporciones fueron el alepocé-

falo con 25,7 por ciento, segui-

do por el talismán con un 18 

por ciento y la brótula con 17,6 

por ciento.  

  

Objetivo: Ecuador 

El "Miguel Oliver" rea-

lizó búsqueda de especies ma-

rinas durante 23 días en el mar 

territorial de Ecuador. 

11 científicos ecuatorianos y 20 

españoles especializados en 

geología, oceanografía, biolog-

ía, trabajaron entre 500 y 

1.500 metros de profundidad 

para realizar estudios batimétri-

cos, de biomasa, tipos de pe-

ces, etc.  

La labor se cumplirá en 

territorio marítimo ecuatoriano, 

hasta las fronteras con Colom-

bia al norte y Perú al sur. 

Será un trabajo contí-

nuo. En la primera fase de la 

campaña se trabajará desde 

Manta hacia el norte y, en la 

segunda, desde Manta hacia el 

sur. 

 

Objetivo: Argentina 

Evaluar los ecosistemas 

marinos vulnerables en el 

Atlántico Sur. El buque ocea-

nográfico y de investigación 

pesquera “Miguel Oliver” ha 

sido destinado por el Gobierno 

de España para llevar a cabo la 
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evaluación científica de los eco-

sistemas marinos vulnerables 

en el Atlántico Sur.  

Las campañas científi-

cas han sido diseñadas por la 

Secretaría General de Pesca 

Marítima junto con el Instituto 

Español de Oceanografía y pre-

tenden cartografiar los fondos 

marinos de la plataforma del 

Atlántico suroccidental en Alta 

Mar, hasta los 1500 metros de 

profundidad y tomar muestras 

que permitan la descripción de 

los tipos de fondos y la fauna 

bentónica asociada a los mis-

mos. En la campaña participan 

científicos argentinos, en fun-

ción de su experiencia y cono-

cimiento de la zona.  

El barco permaneció en 

la zona hasta el mes de abril de 

2008 y volverá a regresar a la 

misma en octubre de 2008 pa-

ra completar la misión. Los tra-

bajos de la primera fase se han 

ordenado en 4 campañas suce-

sivas.  

 

LA CAPACIDAD DE  

INVESTIGACION PERUANA 

 

El Perú dispone de una 

pequeña flota científica: Los 

BIC Humboldt y José Olaya, 

que merecen ser repotenciados 

por tecnología más moderna; 

pero fundamentalmente necesi-

tan un presupuesto anual ade-

cuado que les permita operar-

los debidamente.  

El primero ya cumple 

30 años. El segundo fue dona-

do por el gobierno japonés al 

Perú hace 10 años. Existen 

otras embarcaciones de investi-

gación como el SNP II y 3 em-

barcaciones menores (16,5 m. 

de tamaño de eslora), dedica-

das a efectuar prospecciones 

en áreas costeras por su tama-

ño y bajo costo operativo. Par-

ticipan en forma conjunta con 

los cruceros de investigación y/

o de evaluación de recursos 

pesqueros y del ambiente; así 

como también en prospeccio-

nes de monitoreo oceanográfi-

cos - pesqueros. 

 

El Buque de Investiga-

ción Científica HUMBOLDT, fue 

adquirido con la cooperación 

del Gobierno alemán en 1978, 

posee 76,2 m de eslora, con 

capacidad para 100 personas 

entre tripulantes y personal 

científico. Ha visitado la Antár-

tida en varias ocasiones. 

Esta embarcación fue 

diseñada y construida bajo los 

criterios de IMARPE en los asti-

lleros de los servicios Industria-

les de la Marina (SIMA - PERU) 

para realizar investigación 

científica. Fue lanzado al mar el 

día 13 de Octubre de 1978 y a 

través de los años ha venido 

siendo implementado con los 

equipos e instrumentos más 

modernos de la tecnología 

científica. 

El José Olaya, barco 

multipropósito para la investi-

gación pesquera y oceanográfi-

ca ha sido construido en Japón 

en 1998, tiene 40,6 m. de eslo-

ra y está equipado con instru-

mentos acústicos y de pesca de 

última generación. La donación 

del gobierno japonés ascendió 

a 1,379 millones de Yen 

(aproximadamente US$ 14 mi-

llones).  

Fue construido en el astillero 

Mitsubischi Heavy Industries 

desarrolla una velocidad de 

crucero 10,5 nudos , desplaza  

405 ton, posee una autonomía 

30 días, y acomoda  14 tripu-

lantes + 16 pasajeros. 

 

LA CAPACIDAD DE  

INVESTIGACION  

ECUATORIANA 

 

El Instituto Nacional de 

Pesca (INP) es una entidad de 

derecho público  creada el 5 de 

Diciembre de 1960, con perso-

nería jurídica, patrimonio  y 

recursos propios. Está adscrito 

Ministerio de Agricultura, Gana-

dería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP)  y tiene su domicilio 

en la ciudad de Guayaquil. 

Su misión es brindar 

servicios y asesoramiento al 

sector pesquero-acuícola a 

través de la investigación y 

evaluación científica-técnica de 

los recursos hidrobiológicos y 

sus ecosistemas para su mane-

jo sustentable y para el asegu-

ramiento de la calidad e inocui-

dad de los productos pesque-

ros y acuícola en todas sus fa-

ses de producción que como 

Autoridad Competente le co-

rresponde. 

 

LA CAPACIDAD DE  

INVESTIGACION 

 ARGENTINA 

 

El Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo Pes-
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quero (INIDEP) es un Organis-

mo Descentralizado, depen-

diente de la Secretaría de Agri-

cultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentos del Ministerio de 

Economía y Producción.  

El programa de investi-

gación del INIDEP genera y 

adapta conocimiento, informa-

ción, métodos y tecnología pa-

ra el desarrollo, la utilización y 

la conservación de las pesquer-

ías argentinas. Este Instituto es 

el único organismo en el país 

que abarca integralmente los 

aspectos científicos, tecnológi-

cos y económicos indispensa-

bles para la implementación y 

desarrollo de la política nacio-

nal en el ámbito de la pesca.  

Cuenta con tres buques de in-

vestigación: (BIP Cap. Oca Bal-

da, BIP Dr. Eduardo L. Holm-

berg y BIP Cap. Cánepa).  

El Consejo Federal Pesquero 

establece la política de investi-

gación pesquera. 

Los recursos del INIDEP están 

constituidos por: 

El cincuenta por ciento (50 %) 

del producido de una contribu-

ción que grava con el dos por 

ciento (2 %) ad valorem, a los 

productos de la pesca que se 

exportan. 

El producido por la venta de los 

productos que se extraigan del 

mar, por sus buques de investi-

gación, y que no se utilicen 

para tareas de investigación.  

Los derechos o aranceles que 

perciba o adquiera en el ejerci-

cio de sus funciones, como así 

también las rentas o fruto de 

sus bienes patrimoniales y el 

producido por la venta de sus 

publicaciones.  

El producido por convenios o 

acuerdos con organismos inter-

nacionales o extranjeros.  

El uso del crédito asignado por 

el presupuesto nacional al plan 

de trabajos públicos.  

Contribuciones y subsidios de 

provincias, municipalidades u 

otras dependencias o reparti-

ciones oficiales y privadas.  

Las contribuciones que acuerde 

el presupuesto de la Nación y 

decretos y leyes especiales.  

Legados, donaciones y heren-

cias.  

Las patentes que se registren a 

su nombre y los derechos inte-

lectuales que le correspondan.  

Existe el Fondo Nacional de 

Investigaciones y Desarrollo 
Pesquero, que tiene los si-

guientes fines: 

Modificación y/o reparación de 
buques de investigación pes-

quera destinados al Instituto 
Nacional de Investigación y 

Desarrollo Pesquero. 

Adquisición y/o reparación y/o 

modificación de instrumental 

científico especial a utilizarse 

en las tareas de investigación 

científica del INIDEP cuyo costo 

exceda las posibilidades ordina-

rias del Instituto. 

Otorgamiento de subsidios a 

personas físicas y jurídicas, 

públicas o privadas, para el 

desarrollo de programas o pro-

yectos de investigación científi-

ca relacionados con los fines 

del Instituto. 

 

LA CAPACIDAD DE INVES-

TIGACION CHILENA 

 

Chile no constituye, 

hasta el momento, un objetivo 

español (conocido por lo me-

nos) en materia de investiga-

ción, probablemente porque 

prefieren no depender de otros 

países para su investigación 

pesquera como lo evidencian 

los siguientes hechos: 

El IFOP ejecuta una 

cartera anual de alrededor de 

22 proyectos orientados a esti-

mar los niveles de explotación 

que sean sustentables en el 

tiempo. Luego, “estos antece-

dentes son considerados por la 

Subsecretaría como un elemen-

to referencial para establecer y 

proponer al CNP las medidas 

de manejo o las cuotas de pes-

ca”. Para iniciar el proceso de 

estudio de la situación de un 

recurso y las estimaciones de 

los niveles de explotación, el 

IFOP realiza lo que se denomi-

na “seguimiento de la activi-

dad”, a través de la recopila-

ción anual de la información 

biológica-pesquera en los prin-

cipales puertos de desembar-

que y caletas pesqueras de 

Chile. “Son más de 25 puntos 

de muestreo entre Arica y Pun-

ta Arenas”. Asimismo, el IFOP 

realiza cruceros de evaluación 

a bordo del conocido buque 

científico “Abate Molina”, don-

de se estiman los niveles de 

biomasa in situ de los recursos.  

El 21 de Mayo de 2007, 

la Presidenta de Chile anunció 

en su cuenta anual ante el 

Congreso Pleno la construcción 

de un buque de Investigación 

Científica que reemplazará al 

antiguo Vidal Gormaz de la Ar-
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mada Nacional, el cual se en-

cuentra cercano al término de 

su vida útil después de más de 

42 años de servicio y casi un 

millón y medio de millas nave-

gadas contribuyendo a la inves-

tigación oceanográfica.  

El 28 de diciembre se 

firmó el Contrato de Construc-

ción entre la Armada de Chile y 

los Astilleros y Maestranzas de 

la Armada.  

El proyecto es una ini-

ciativa conjunta de la Armada 

de Chile y la Subsecretaría de 

Pesca, con el respaldo y partici-

pación de la Subsecretaría de 

Marina, y cuenta con el apoyo 

de las comunidades de investi-

gación oceanográfica y pesque-

ra.. 

Por sus características 

de diseño, esta unidad se con-

vertirá en la “Plataforma de 

Investigación Pesquera de Altu-

ra de Chile” (mar abierto, lejos 

de costa), lo cual complemen-

tará a las dos unidades recien-

temente adquiridas para inves-

tigación costera y al B/I “Abate 

Molina” del Instituto de Fomen-

to Pesquero, dotando al país de 

una flota de investigación para 

realizar los estudios requeridos 

por la Autoridad y la Comuni-

dad Científica. 

Algunas características 

del buque de investigación 

multipropósito son: eslora 

máxima (largo) de 71,3 m, una 

manga (ancho) de 15,6 m y un 

calado promedio de 5,8 m. 

Desplazamiento de 3020 tone-

ladas. 

Equipamiento para efectuar 

pesca de muestreo, con redes 

de investigación para operar en 

jurel en alta mar y en las pes-

querías australes de Chile, co-

mo merluza austral, de cola y 

congrio dorado.  

Laboratorio húmedo y capaci-

dad de frigoríficos para man-

tención de las muestras reco-

lectadas. 

Equipamiento e instalaciones 

para realizar investigación 

oceanográfica, con capacidades 

para desarrollar estudios de 

hidratos de gas.  

Instalaciones para 68 personas, 

que incluyen 24 científicos y 

técnicos. 

Propulsión diesel eléctrica que 

permite al buque una navega-

ción silenciosa. Velocidad de 

crucero de 10-11 nudos, veloci-

dad máxima de 14.5 nudos. 

Puente con visión de 360º, el 

cual entre otras particularida-

des presenta repetidores de 

equipos de investigación ocea-

nográfica y pesquera. 

El Sistema Nacional de 

Innovación en Chile integra a 

entidades del sector público 

dedicadas a la generación de 

políticas y al apoyo a la innova-

ción a través de diversos fon-

dos de financiamiento; y a un 

conjunto de entidades, públicas 

y privadas, dedicadas a la in-

vestigación, el desarrollo tec-

nológico, la transferencia y la 

innovación, que incluye a em-

presas, universidades, institu-

tos tecnológicos y centros de 

investigación, entre otros. 

 

Chile destina a investi-

gación y desarrollo (I+D) un 

0,68% de su Producto Interno 

Bruto, porcentaje que lo sitúa 

en el segundo lugar en Latino-

américa, después de Brasil. 

Según cifras de 2004, el monto 

destinado a I+D en Chile fue 

de US$ 646 millones 

(CONICYT, 2004). Un 53% de 

la inversión en I+D proviene 

del sector público, un 37% del 

sector privado y un 10% de 

otras fuentes. Estos recursos 

se utilizan en un 46% en activi-

dades de I+D desarrolladas por 

empresas, en un 32% por uni-

versidades, en un 10% por 

organismos públicos y en un 

12% por instituciones privadas 

sin fines de lucro. Del total de 

recursos, un 22% se orienta 

actualmente a investigación 

básica y un 78% a investiga-

ción aplicada y desarrollo.  

 

En el sector público, un 

rol central en la definición de 

políticas lo cumple actualmente 

el Consejo Nacional de Innova-

ción para la Competitividad, 

creado en 2005 como asesor 

de la Presidencia de la Repúbli-

ca, con el objeto de proponer 

los lineamientos de una estra-

tegia de innovación nacional. 

Sus integrantes provienen del 

más alto nivel de competencia 

en el mundo público, científico, 

académico y privado, para inte-

grar así todas las visiones ne-

cesarias para estructurar un 

sistema de innovación eficiente 

y fortalecer el esfuerzo del país 

en esta área. 

En Chile existen diver-

sos fondos públicos que apo-

yan el esfuerzo de I+D+i. Ellos 

operan con esquemas concur-
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sables, asignando recursos 

según criterios de excelencia, 

respondiendo fuertemente a la 

demanda y contribuyendo a 

movilizar recursos del sector 

privado. En este marco, son 

fundamentales en el sistema la 

Corporación de Fomento de la 

Producción (CORFO) y la Comi-

sión Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica 

(CONICYT). CORFO, en su 

componente de innovación, se 

enfoca a las áreas de innova-

ción tecnológica en la empresa, 

transferencia y difusión tec-

nológica, innovación precompe-

titiva y de interés público, y 

emprendimiento innovador. 

CONICYT se orienta a la pro-

moción y fortalecimiento de la 

investigación científica y tec-

nológica, la formación de re-

cursos humanos especializados 

y el desarrollo de nuevas áreas 

del conocimiento y de la inno-

vación productiva. 

En el ámbito pesquero 

existe el Fondo de Investiga-

ción Pesquera (FIP), del Minis-

terio de Economía. 

La investigación en 

Chile se inicia en forma signifi-

cativa con la creación del Insti-

tuto de Fomento Pesquero 

(IFOP) y del Intec durante la 

segunda mitad de los años 60. 

Esta investigación estaba cen-

trada principalmente en aspec-

tos tecnológicos, pero con el 

correr de los años, la investiga-

ción efectuada por el IFOP se 

fue trasladando hacia la inves-

tigación de los recursos. 

Otra institución que se 

crea en la década de los 70 es 

Fundación Chile, cuya labor se 

centró en la transferencia de 

tecnología en campos tan dife-

rentes como la agroindustria, el 

sector forestal, el sector pes-

quero, los recursos humanos y 

educacionales. El gran acierto 

de Fundación Chile es la intro-

ducción de la producción de 

salmones y truchas, campo en 

el que el país exporta en la 

actualidad US$ 1.200 millones, 

sobrepasando a Noruega y si-

tuándose en el primer lugar 

entre los productores. Funda-

ción Chile sigue investigando 

para producir industrialmente 

otros productos acuícolas, así 

también como en otros mejora-

mientos tecnológicos, produc-

ción de vacunas, etc. 

 

QUIÉNES INVESTIGAN EN 

PESCA Y ACUICULTURA 

 

El FIP 

El Fondo de Investiga-

ción Pesquera (FIP) fue creado 

a través de la modificación de 

la Ley General de Pesca y Acui-

cultura durante el año 1991. Su 

objetivo principal es el de 

cuantificar los recursos o bio-

masas de la pesca pelágica, 

demersal, bentónica, crustáce-

os, algas y especies acuícolas. 

Funciona con el aporte 

económico de la industria pri-

vada, la que lo hace mediante 

el pago de las patentes pes-

queras, habiéndose proyectado 

inversiones para el año 2004 

por $2.100 millones y para el 

próximo año (2005) se proyec-

tan invertir $ 4.000 millones. 

Este fondo genera entre 30 a 

40 trabajos que dimensionan 

los distintos recursos y que 

sirven para aplicar las políticas 

pesqueras del Estado, a través 

de fijaciones de cuotas y ve-

das. Los trabajos se originan 

en las regiones y son evalua-

dos y controlados hasta su con-

clusión por un consejo de ocho 

profesionales, quienes son en-

cabezados por el Subsecretario 

de Pesca y por un representan-

te de la Marina de Chile, que 

actúa como vicepresidente del 

FIP. Los trabajos que concur-

san por los fondos pertenecen 

a los departamentos de investi-

gación de las distintas universi-

dades, de institutos como el 

INPESCA, el IFOP, Fundación 

Chile y de empresas consulto-

ras privadas. 

 

El FONDEF 

El segundo de estos 

centros es el Fondef, organis-

mo dependiente de Conicyt. 

Este organismo financia investi-

gaciones relacionadas con as-

pectos tecnológicos en diversas 

áreas de la producción, entre 

las que se encuentran las del 

área pesquera. 

Los trabajos presenta-

dos se originan, en general, en 

el sector privado en colabora-

ción con algún centro de inves-

tigación universitaria. Estos dos 

sujetos de crédito presentan 

trabajos a una licitación pública 

y cuando son seleccionados por 

un consejo, se lleva a efecto 

mediante la supervisión del 

Fondef, quedando el resultado 

final de la investigación como 

propiedad de la universidad 
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que ha ejecutado el trabajo, la 

que lo puede licitar o transferir 

al sector productivo. 

El Fondef administra 

anualmente aproximadamente 

US$ 50 millones, de los cuales 

US$ 20 millones corresponden 

al sector pesquero, el que reci-

be cerca de unos 30 proyectos 

al año, de los cuales se acep-

tan aproximadamente 12. Estos 

fondos se complementan con el 

aporte del sector privado para 

cada proyecto. 

 

La CORFO 

Otro sector importante 

en el financiamiento de la in-

vestigación pesquera en Chile 

es la Corporación de Fomento 

de la Producción. Este organis-

mo maneja dos líneas de finan-

ciamiento. La primera corres-

ponde al Fomento de Desarro-

llo Tecnológico (FONTEC) y la 

otra, al Fondo de Desarrollo e 

Investigación, FDI. Ambos Fon-

dos entregan el sector privado 

una suma cercana a los US$ 30 

millones, correspondiendo US$ 

15 millones a cada uno, de los 

cuales un 15% corresponden al 

campo pesquero, a los cuales 

debe agregarse el aporte del 

sector privado. Ambos fondos 

son administrados por un Con-

sejo público y privado. 

 

El INPESCA 

El sector privado de la 

VIII Región ha conformado un 

Instituto de Investigación de-

nominado INPESCA que cubre 

parcialmente las necesidades 

de esa Región y que coordina 

sus trabajos con las universida-

des y otros centros de investi-

gación. 

 

Marcos Kisner Bueno 

Buque de investigación científica Miguel Oliver 

El puente de gobierno proporciona una visión de 360º. Está dividido 
funcionalmente en varias zonas: 
 
Puente de gobierno centrado a proa, incorpora los equipos de control del 
buque. 
Puente de pesca en popa en el costado de babor. 
En la zona central están ubicados la mesa de derrota (a estribor) y los equi-
pos de comunicaciones (a babor). 
Control de la roseta del CTD; en popa en el costado de estribor centraliza 
el manejo del pórtico y de las maquinillas científicas. 

Buque de investigación científica Humboldt 

Buque de investigación científica José Olaya 
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E S P A Ñ A  P R O H I B I R Á  

L A S   
B O L S A S  D E  P L Á S T I -

C O  E N  2 0 1 8  
 

Desde 2015 incluirán adverten-

cias sobre los daños que provo-

can en el medio ambiente 

MANUEL ANSEDE MADRID  

Gobierno quiere que las bolsas 

de plástico de un solo uso des-

aparezcan en 2018. Para ello, el 

Ministerio de Medio Ambiente ha 

elaborado un duro calendario de 

eliminación que incluye la prohi-

bición de distribuir estas bolsas 

en 2018, con la excepción de las 

que se usan para guardar pes-

cado o carne, según explicó hoy 

a Público la secretaria de Estado 

de Cambio Climático, Teresa 

Ribera. 

Además, el ministerio recurrirá a 

medidas insólitas para concien-

ciar a los ciudadanos de los da-

ños producidos al entorno por 

las bolsas de un solo uso, cuya 

fabricación depende del petró-

leo. A partir del 1 de enero de 

2015, los supermercados y el 

resto de superficies que distribu-

yan estas bolsas tendrán que 

incluir en ellas "un mensaje alu-

sivo a los efectos que provocan 

en el medio ambiente". El minis-

terio fijará el contenido de estos 

mensajes. Como en las cajetillas 

de tabaco, las fotografías de 

pulmones cancerosos podrán ser 

sustituidas por islas de bolsas de 

plástico en el mar o lemas con-

tundentes como "las bolsas ma-

tan mamíferos marinos". 

El calendario de eliminación de 

las bolsas de plástico no biode-

gradables figura en el borrador 

del anteproyecto de ley de resi-

duos y suelos contaminados, 

que transpone una directiva eu-

ropea y en la actualidad se en-

cuentra en trámite de informa-

ción pública. El ministerio se ha 

encontrado con "una fuerte opo-

sición" de los fabricantes de 

plástico, pero está empeñado en 

sacarlo adelante. Su plan es sus-

tituir el 60% de las bolsas en 

2013 y el 80% en 2016. 

Cambiar a biodegradables 

Dentro de esta ofensiva contra 

el plástico contaminante, la mi-

nistra de Medio Ambiente, Elena 

Espinosa, presentó hoy una 

campaña para intentar conven-

cer a los consumidores de que 

opten por bolsas biodegrada-

bles, reutilizables o carritos de la 

compra. El eslogan es radical: 

"Cambia la bolsa de una vez por 

todas". 

"Tenemos en nuestra retina 

esas islas artificiales de plástico 

en los océanos", señaló Espino-

sa, decidida a "animar a la po-

blación a cambiar sus hábitos de 

consumo". Según sus cifras, en 

España se producen cada año 

unos 13.500 millones de bolsas 

de plástico, por lo que cada ciu-

dadano consume una media de 

300 anualmente. "Excesivo en la 

mayoría de los casos", a juicio 

de Espinosa. Este despilfarro 

implica la generación de casi 

100.000 toneladas de residuos 

al año. La patronal de fabrican-

tes de plástico, Anaip, insiste en 

que las bolsas de polietileno son 

100% reciclables y propone 

nuevas versiones de estos sa-

cos, reutilizables. 

http://www.publico.es/ciencias/328824/

espana/prohibira/bolsas/plastico  

P L A N  P A R A   

C O N V E R T I R  L O S  

R E S I D U O S  D E L  
O C E A N O  P A C I F I C O  

E N  U N A  I S L A   
F L O T A N T E  

 

Las estadísticas varían, pero a 

grandes rasgos apuntan a que 

entre el 60 y 80 por ciento de la 

contaminación marina está com-

puesta por materiales plásticos 

Estos, por lo general, no son 

biodegradables y una vez que 

desembocan en el océano por 

medio de corrientes, vientos o 

como parte de los desperdicios 

de cruceros y otras embarcacio-

nes, comienzan a fotodegradar-

se pero nunca se desintegran 

por completo. 

Se han documentado muchos 

casos de tortugas que se as-

fixian con las tapas de las bote-

llas, ballenas que confunden 

bolsas con calamares, y aves 

que ingieren pequeños perdigo-

nes plásticos pensando que son 

huevos de peces. 

Más de la mitad de los desperdi-

cios plásticos, asimismo, se hun-

den ocasionando daños en el 

suelo y el hábitat marino. 

Los océanos contienen grandes 

“islas” de desechos -”bombillos 

de luz, tapas de botellas, cepi-

llos de dientes, palitos de chu-

petines y pequeños pedazos de 

plástico, cada uno del tamaño 
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de un grano de arroz, habitan la 

mancha de basura del Pacífico, 

un área muy extendida de basu-

ra que duplica su tamaño cada 

década y actualmente se estima 

del doble del tamaño de España. 

Pero un proyecto futurista pre-

tende recoger 44 millones de 

libras de desechos plásticos y 

transformarla en la isla del reci-

clado. Energía solar y energía de 

las olas se utilizará para soste-

ner la isla y sus 500.000 habi-

tantes 

La propuesta tiene tres objetivos 

principales, la limpieza de nues-

tros océanos de la gigantesca 

cantidad de residuos plásticos; 

la Creación de nuevas tierras, y 

la construcción de un hábitat 

sostenible 

El Océano Pacífico tiene en la 

actualidad la mayor cantidad de 

desechos y residuos plásticos 

del mundo. Las cuales son mor-

tales para la vida marina. 

El equipo planea reciclar el 

plástico sobre el terreno – trans-

formándoles en bloques huecos 

que flotan. Estos bloques se 

convertirán en cimientos de has-

ta el 10,000 kilómetros cuadra-

dos (3.861 millas cuadradas) de 

isla. 

Junto a la ciudad moderna, los 

planificadores planificaron crear 

una gran zona preservada para 

la agricultura. 

La isla se diseñó para que sea 

auto-suficiente, con provisión de 

alimentos y trabajo para los 

habitantes. 

La Isla Reciclada o Isla del Reci-

claje debe ser vista como una 

oportunidad única para crear un 

nuevo hábitat flotante a partir 

de cero, pero al mismo tiempo 

se limpia el océano de una gran 

parte de su contaminación de 

plástico. 

http: / /www.p lanetaazu l .com.mx/

www/2010/07/19/plan-para-convertir-

los-residuos-del-oceano-pacifico-en-una-

isla-flotante/ 

R E P E R C U S I O N E S  D E  L A  F L O T A  C A L A M A R E R A  D E  B A N D E R A  
E X T R A N J E R A  E N  E L  L I T O R A L  D E  L A  R E G I Ó N  D E  A R E Q U I P A .  

 

Por: Gustavo Robles Fernández  

El “calamar gigante” o “pota” Dosidicus gigas, es 

una especie pelágica oceánica,  es considerado 

como un componente nerítico encontrándose tanto 

en aguas oceánicas como sobre el talud continen-

tal;   entre profundidades de 200 a 2000 m. En el 

Perú, las áreas de pesca se localizan entre los  5º y 

17º S, (Paita a Matarani), desde las 20 a 200 millas 

náuticas de la costa. 

De las especies de calamares, el “calamar gigante”  

o  “Pota”  es la especie que se explota en forma 

comercial en el Perú, la extracción se realiza a nivel 

industrial y artesanal, la primera  se inició en 1991, 

a través de barcos calamareros de 190 a 500 TRN, 

provistas de máquinas automáticas de pesca con 

poteras y luces de atracción; y la segunda se desa-

rrolla principalmente,  a bordo de embarcaciones 

artesanales de 2 a 8 Tm. de capacidad de bodega, 

mediante el uso de poteras manuales  y luz artifi-

cial. Una de las razones de su atractivo comercial 

es la calidad y contenido nutricional de su carne, 

sin embargo el consumo nacional es bajo debido a 

que ha sido poco difundido, a pesar de su bajo 

costo. 

La pota es una gran alternativa para combatir el 

hambre y la desnutrición, y que por su alto valor 

nutritivo es considerado un alimento básico para 

los niños. Sin embargo no llegamos al 10 % de 

consumo del recurso en la Región Arequipa, pero si 

exportamos como sucedió en el 2004, alrededor de 

25,000 Tm.  de pota, para los mercados de  Asia, 

EE.UU. y Europa. 

En la “Segunda Encuesta Estructural de la Pesquer-

ía Artesanal en el Litoral Peruano” (II ENEPA), de 

septiembre 2004 a mayo 2005. En 122 puntos de 

desembarque, se determinó la situación de la acti-

vidad, la condición socioeconómica, la flota pes-

quera, sus métodos y artes de pesca, la infraes-

tructura disponible, lográndose actualizar la infor-

mación disponible de la realidad pesquera artesa-

nal. A través del cual, se concluye que  la pesca 

artesanal en el Perú,  contribuye a un doble fin 



40            EL ÁRBOL QUE SERVIRÁ PARA HACER EL PAPEL, TARDARÁ  7 AÑOS EN CRECER. NO IMPRIMAS SI NO ES NECESARIO.  

Revista Pesca Agosto 2010  www.revistapescaperu.com 

social, en primer lugar,  es una importante fuente 

de empleo que ayuda de manera significativa a 

mitigar la pobreza; y en segundo lugar,  brinda una 

importante oferta alimentaría de calidad proteica a 

sectores de bajos recursos económicos. Estimándo-

se además,  que la presente información permitirá 

conocer la realidad de la pesca artesanal en nues-

tro país, y contribuirá como herramienta funda-

mental para la toma de decisiones de las diversas 

Instituciones y Organismos del sector, permitiendo 

sugerir estrategias para lograr una mayor eficiencia 

de esta actividad, promoviendo su desarrollo a 

través de proyectos de inversión, modernizando la 

actividad pesquera, impulsando la maricultura y 

elevando la calidad de vida del pescador artesanal.  

Es conocido, que desde muchos años atrás, a 

través de resoluciones ministeriales del órgano 

competente, se han venido prorrogando  la vigen-

cia del Régimen Provisional para la Extracción Co-

mercial del calamar gigante o pota (Dosidicus gi-

gas) para las embarcaciones de bandera extranje-

ra, trayendo consecuencias negativas para nuestra 

Pesquería Artesanal y preocupación en la industria 

congeladora nacional, ante esta competencia des-

leal, por parte de la flota de embarcaciones extran-

jeras, omitiéndose evaluar y analizar los elementos 

socio-económicos de la actividad artesanal y su 

repercusión en la industria peruana. 

Por otro lado, se indica que de acuerdo a los Artí-

culos 8º, 47º y el literal “c” del Artículo 48º de la 

Ley General de Pesca, las embarcaciones de Ban-

dera Extranjera podrán realizar actividades extrac-

tivas de recursos sobre el excedente de la captura 

permisible no aprovechada por la flota nacional, 

norma que se incumple, ya que,  haciendo un aná-

lisis de las estadísticas de desembarques anuales 

de “pota”  en todo el Perú, éste no se ajusta,  con 

las cuotas de capturas anuales, designadas y reco-

mendadas por el IMARPE, ya que los desembar-

ques anuales fueron mayores que las cuotas de 

capturas, tal como sucedieron durante los años 

2002, 2004, 2005, 2006, 2007, y 2008 (Anuarios 

Científicos Tecnológicos de IMARPE e Informe final 

del Proyecto UE-Perú, 2009).  

La actual publicación de la R. M. Nº  163-2010-

PRODUCE,  que promueve la depredación del re-

curso Calamar gigante ó POTA (Dosidicus gigas)  a 

través de barcos calamareros extranjeros, supues-

tamente  por  haber “ excedente de la captura per-

misible no aprovechada por la flota nacional”,  Re-

solución Ministerial,  que está en concordancia con 

los objetivos establecidos en el Reglamento de Or-

denamiento Pesquero del citado recurso, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 013-2001-PE, a través del 

cual se basan para otorgar permisos de pesca a 

embarcaciones pesqueras  de bandera extranjera,  

en aguas jurisdiccionales peruanas,  fuera de las 

veinte (20) millas de la costa,  así como, la licencia 

para la operación de su respectiva planta de con-

gelado a bordo, áreas que son utilizadas por nues-

tras embarcaciones artesanales para capturar al 

recurso “pota”, tal como lo demuestran los Anua-

rios Científicos Tecnológicos del IMARPE, de los 

años 2007 y 2008, y, de los anteriores también,  

donde indican que la flota artesanal operó entre las 

3 y 30 millas náuticas, haciendo caso omiso,  lo 

indicado por el Reglamento de Ordenamiento de la 

pota, en relación a la interferencia con las faenas 

de pesca de las embarcaciones que operan en el 

área costera. 

Por todo ello, señores autoridades de PRODUCE, 

preguntamos ¿Dónde está el principio del aprove-

chamiento racional y sostenido del “calamar gigan-

te” o “pota”? ¿Dónde está la optimización de los 

beneficios obtenidos por su explotación? ¿A dónde 

va  la obtención de los mayores beneficios econó-

micos y sociales,  que dispone  el artículo 11° de la 

Ley General de Pesca,  con este dispositivo, estos 

“supuestos beneficios… “ no  va hacia  los produc-

tores del  mar”, porque al contrario,  desde hace 

muchos años,  políticas como la que han  emitido,  

viene  haciendo daño  a los recursos pesqueros,  lo 

que  causa desde siempre,  perjuicios  socio-

económicos a los Pescadores Artesanales,  tene-

mos  muchos ejemplos, como: 

Rompimiento de las 05 millas marinas, establecida 

por opiniones  técnicas científicas,  como área de 

reserva para la pesca artesanal  en el sur del Perú, 

sin embargo, a través de  “Regímenes Provisiona-
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les de Pesca de Anchoveta” (primero el famoso 

D.S. N°037-2003 y ahora el D.S.Nº 003-2008 PRO-

DUCE), han provocado una depredación masiva de 

anchoveta juvenil, y,  de otros recursos pesqueros 

costeros  para el consumo popular, caso de la 

“lorna”, “pejerrey”, etc., fuera del daño a recursos 

de  importancia comercial caso de corvina, lengua-

do, etc.  

El caso de la SARDINA,  depredado por la indus-

tria. 

Los recursos JUREL y CABALLA, depredados sin 

considerar las tallas mínimas, amparados por dis-

positivos legales.  Ahora, los pescadores artesana-

les  no  capturan  estos recursos. 

En el norte la MERLUZA, depredada por la indus-

tria. 

La depredación de Macro algas Marinas,  que a 

través de Resoluciones Ministeriales, dan el visto 

bueno, para depredar estos recursos, permitiéndo-

se la extracción bajo el supuesto de recolección de 

“algas varadas”, lo que permite sólo el beneficio de 

los acopiadores, los moledores exportadores y gru-

pos de personas, que ellos organizan, y motivan 

esta actividad, en desmedro  de nuestros recursos 

pesqueros. 

Señores autoridades de PRODUCE ¿Cuál es el cum-

plimiento del Decreto Supremo Nº002-2007-

PRODUCE, que dentro de sus considerandos, el 

Presidente de la República, dice  que en la pobla-

ción peruana, se vienen registrando altos índices 

de desnutrición, razón por la cual la Décimo Quinta 

Política de Estado del Acuerdo Nacional, adscrita al 

conjunto denominado Equidad y Justicia Social, 

prevé como objetivo establecer una política de se-

guridad alimentaria que permita la disponibilidad y 

el acceso de la población a alimentos suficientes y 

de calidad, para garantizar una vida activa y salu-

dable dentro de una concepción de desarrollo 

humano integral; además, nos dicen, que es pre-

ocupación del Gobierno Nacional,  dotar a la pobla-

ción y a sus autoridades, de mecanismos eficaces 

para combatir la desnutrición, a través del empleo 

de los recursos naturales existentes en nuestro 

país, como la anchoveta, y la pota, generando el 

crecimiento de la industria nacional, orientándolo al 

mercado interno, previniendo las medidas necesa-

rias para garantizar el continuo abastecimiento del 

referido recurso y procurando rebajar la tasa de 

desnutrición existente y la pobreza. 

Y finalmente, en uno de sus artículos de este De-

creto Supremo Nº 002-2007-PRODUCE,  indica que 

los  Ministerios de Defensa, Interior, Justicia y Sa-

lud, el Seguro Social de Salud (ESSALUD) adscrito 

al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

así, como el Programa Nacional de Asistencia Ali-

mentaria (PRONAA) del Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social,  destinarán no menos del 8% de 

su presupuesto y de sus dependencias destinadas 

a la compra de alimentos para la adquisición de 

productos elaborados a base de “anchoveta” y 

“pota”. 

Señores autoridades de PRODUCE, pregunto, ¿se 

cumple con todo lo indicado líneas arriba? 

La familia pesquera artesanal  de Mollendo – Mata-

rani, y,  del litoral de  la Región Arequipa , que 

involucra a más  de 4000 pescadores y sus fami-

lias,  estamos profundamente preocupados por 

ésta nueva  afrenta  a  un recurso tan importante 

para nosotros, como es el caso de la “pota” , que 

dada  la escases de los demás recursos pesqueros,  

que antes sustentaban la pesca artesanal,  se inició  

la explotación en la jurisdicción de Arequipa, con el  

recurso POTA,  desde el 2001 y desde ese momen-

to,  es nuestro único sostén  socio-económico,  

pero ustedes sabrán ¿Cuánto de mano de obra 

permite esta actividad en los desembarcaderos, en 

las plantas de congelado, en las actividades co-

nexas, transporte, comercio, etc.?  

También, hago de conocimiento, señores de PRO-

DUCE, que sólo la temporada de pesca del “perico” 

ó “dorado”, o  las ovas de “liza voladora”, es de 02 

a 03 meses en el verano, mientras,  la actividad 

extractiva de la “pota”, es todo el año, además, de 

ello,  nuestro máximo pico de captura de “pota”,  

ha sido el año 2005, con 25,000 toneladas, luego 

de ahí, las capturas han oscilado entre 10,000  y 

15,000 toneladas, entonces,  se puede observar la 
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baja disponibilidad, pero ¿Por qué razón? Simple-

mente, porque durante esos años, se han otorgado 

permisos a buques calamareros de bandera extra-

njera, para que pesquen fuera de las 20 millas 

náuticas. Ante estas evidencias e incumplimientos, 

es que a través de este escrito, pretendo alcanzar 

mi protesta, tan igual como la de los pescadores 

artesanales, y soy un convencido, que las Autorida-

des de PRODUCE, declararán su derogatoria o de-

jarán sin efecto, la R. M. N° 163-2010-PRODUCE, 

porque nos va  a  ocasionar un daño irreversible, si 

persistimos con promover la depredación de un 

recurso pesquero,  que no sólo pertenece al pre-

sente, sino también, al futuro de las nuevas  gene-

raciones de pescadores artesanales, y para nuestro 

país, que nos urge la sostenibilidad y seguridad 

alimentaria. 

También es urgente, el pronunciamiento de  nues-

tras autoridades del Gobierno Regional de Arequi-

pa, y, de la Gerencia Regional de la Producción de 

Arequipa,  ante esta  forma legal de promover la 

depredación de un recurso, que  afectará a los mi-

les de  pescadores artesanales de nuestra región y 

del litoral de nuestro país, a consecuencia de la 

R.M.Nº 163-2010-PRODUCE, que muy por el con-

trario, señores autoridades regionales, puede enfo-

carse también,  el desarrollo de las actividades de 

elaboración de preparaciones a base de pota pre-

cocida dentro de los CETICOS, que va a contribuir 

significativamente en el desarrollo socio-económico 

sostenible de las regiones donde se ubican los mis-

mos, tal es el caso de CETICOS Matarani, donde 

puede desarrollarse una importante industria de 

exportación dedicada al procesamiento de la pota, 

el cual sirva también, para el consumo nacional, 

que a través de las plantas para procesar el pro-

ducto, permita a los pescadores o empresas, con-

servar producto para épocas de escasez. 

Las actividades propuestas, están dirigidas a fo-

mentar que se de a los productos un mayor valor 

agregado, que permita al país, el ingreso a nuevos 

mercados, con productos de mayor demanda y 

apreciación, que la simple materia prima. 

garf1962@hotmail.com 

El siguiente artículo está  tomado de la siguiente fuente:    

http://www.revistapuerto.com.ar/RP_Noticia_Detalle.php?id=1133 

Contiene comentarios que por su naturaleza deben ser difundidos en todos los niveles de los sectores pesqueros de 

todos los países para inducir a la reflexión y al análisis.  

Daniel Pauly, de nacionalidad francesa, es doctor en biología pesquera y oceanografía biológica por la universidad de 

Kiel (Alemania) y actualmente dirige el Centro de Pesquerías de la universidad de British Columbia (Canadá). Es una 

autoridad mundial en el estudio del declive de las reservas pesqueras y la respuesta de los ecosistemas marinos a la 

presión humana. Estudioso de las reservas pesqueras, es considerado uno de los cincuenta científicos más influyentes 

del planeta. Fue el ganador de la cuarta edición del premio Ramón Margalef de Ecología, creado por la Generalitat. 

“ L A  D I S C U S I Ó N  E N T R E  P E S C A D O R E S  Y  C I E N T Í F I C O S  N O  
S I R V E ”   

 Así lo afirmó en una interesante 

entrevista Daniel Pauly, uno de 

los biólogos más destacados del 

mundo, respecto de la falta de 

entendimiento de los pescadores 

sobre el declive de las biomasas. 

Y dio a conocer su crítico punto 

de vista sobre el MSC, la FAO y 

los subsidios a la industria pes-

quera.  

 Por KARINA FERNÁNDEZ | Fo-

tos de DIEGO IZQUIERDO 

En ocasión de la exposición que 

el prestigioso biólogo francés 

Daniel Pauly ofreciera en las 

instalaciones del INIDEP, tuvi-

mos oportunidad de entrevistar-

lo. Sus respuestas, a diferencia 

de lo que muchas veces ocurre 

en el mundo académico, no fue-

ron políticamente correctas, lo 

que hace mucho más interesan-

te la charla. Su visión global de 

la industria pesquera y de los 

pescadores en particular, es tan 
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crítica como real; y lo mismo 

puede decirse de su opinión so-

bre la certificadora MSC, los 

subsidios o la acuicultura. 

La FAO presenta a la acuicultura 

como la vía más exitosa para la 

seguridad alimentaria. En la últi-

ma reunión del COFI celebrada 

en nuestro país, en el informe 

final podía leerse que “dado el 

limitado potencial de crecimien-

to de la pesca de captura, in-

cumbe al sector de la acuicultu-

ra satisfacer el aumento de la 

demanda de una población 

mundial creciente”; y afirmaba 

que para 2030 será necesaria 

una producción adicional de 30 

o 40 millones de toneladas. Con 

respecto a esta categorización 

de la acuicultura, Daniel Pauly 

nos dijo: “Hay muchos que 

dicen que no es un problema 

la reducción de las pesquer-

ías porque nosotros pode-

mos producir todo con la 

acuicultura, la acuicultura 

crece muy rápidamente y se 

producen 40 millones de to-

neladas y la FAO dice que 

casi cada pescado que co-

memos proviene de la acui-

cultura: es una tontería por-

que las dos terceras partes 

vienen de China y no es se-

guro que sean de producción 

acuícola. Por otra parte más 

de la mitad son peces carní-

voros, por lo tanto la rela-

ción entre la producción y el 

consumo, al final lo que nos 

da son menos peces en el 

mar. La producción de salmo-

nes en Chile, por ejemplo: ese 

país es un consumidor de peces, 

no un productor, al igual que 

toda la acuicultura en Europa. 

Decir que nosotros podemos 

ignorar la pesquería porque 

tenemos la acuicultura es 

una de las más grandes ton-

terías que existen porque 

además la acuicultura es un 

producto de lujo y el proble-

ma del hambre es el proble-

ma de países que no comen 

salmones”.  

En relación con los subsidios a la 

pesca, ya se había referido a 

ellos en su charla como una 

máscara en el declive de las 

pesquerías. Profundizando el 

concepto señaló a España como 

“un monstruo dentro del interior 

de la Unión Europea, el 80 por 

ciento de los subsidios los reci-

ben ellos y sólo se destinan a la 

pesquería industrial, los peque-

ños pescadores pierden empleos 

a una tasa de 10 mil por año. Es 

un ejemplo de la política inapro-

piada de los subsidios”, afirmó, 

tras aclarar que hoy la Organiza-

ción Mundial del Comercio está 

viendo este tema como un gran 

problema.  

Mientras la FAO alienta el ecoe-

tiquetado y la Unión Europea 

realiza estudios sobre la opinión 

de los consumidores con el ob-

jetivo de tenerlo en cuenta a la 

hora de encarar la reforma de la 

Política Pesquera Común a partir 

de 2012, Pauly considera que 

las certificadoras sólo han apor-

tado confusión a los consumido-

res: “ El MSC –Marine Stewards-

hip Council– ha certificado cual-

quier pesquería; donde hay pe-

ces que se comen ellos certifi-

can. Esto ha creado una situa-

ción a partir de la cual los con-

sumidores tienen una confusión 

total, por ejemplo han certifica-

do una pesquería pequeña de 

merluza negra de Inglaterra, 

que captura el 5 o 10 por ciento 

de las capturas totales, el resto 

proviene de la pesca ilegal. Aho-

ra tenemos una certificación de 

krill en el Antártico y otras ton-

terías que han hecho que gran 

parte de los que antes apoyaban 

el MSC, ahora lo critiquen. El 

otro caso es que el etiquetado 

que se usa tiene que ver con 

una buena conciencia del consu-

midor pero no tiene nada que 

ver con un buen manejo de la 

pesquería. El público debe ser 

informado sobre este tipo de 

juegos”. 

REVISTA PUERTO: –¿Qué signi-

fica para la pesca que el nivel 

trófico disminuya, algo que está 

ocurriendo en nuestro país como 

en el resto del mundo? 

DANIEL PAULY: –Si los peces de 

nivel trófico bajo son peces pe-

queños y lo que nosotros quere-

mos capturar son peces peque-

ños, es bueno. Si el mercado 

quiere peces pequeños es bue-

no, como ocurrió con el bacalao; 

el bacalao come camarones, 

ahora que el bacalao se fue, se 

explota los camarones y tienen 

más valor que el bacalao, pero 

¿qué pasará cuando el camarón 

se vaya?, ése es el problema. En 

un ecosistema hay peces que 

pueden reemplazar en el merca-

do a los peces que se van, pero 

es posible que surjan especies 

que no tienen valor, que no se 

pueden comer o que son un 
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desastre, como por ejemplo las 

medusas. No son un recurso –

salvo excepciones– y si nosotros 

no controlamos bien la transi-

ción de los peces que queremos 

a los que no queremos... nos 

queda un mar empobrecido. 

RP: –Usted describe la actividad 

pesquera desde su comienzo 

con la captura de los peces más 

grandes y luego cada vez más 

pequeños. En este momento en 

nuestro país los pescadores nie-

gan la sobreexplotación de la 

merluza diciendo que están pes-

cando muy bien, aunque el ta-

maño promedio de sus capturas 

es de ejemplares de 30 centíme-

tros. 

DP: –Los pescadores en to-

dos los países son muy bue-

nos para capturar los peces 

pero no saben otras cosas. 

No saben cuáles son los 

efectos de su pesca, no sa-

ben cualidades del ambien-

te, no saben nada. Muchas 

veces dicen, después de diez 

años en un buque conozco 

perfectamente el mar; pero 

todo lo que saben es sobre 

los peces que ellos capturan, 

no tienen ninguna idea de lo 

que ocurre bajo el agua. Es 

muy claro cuando nosotros 

los científicos discutimos 

con ellos sobre los resulta-

dos de una campaña donde 

se ve claramente que la bio-

masa ha disminuido: ellos 

dicen ustedes no saben co-

mo pescar, siempre dicen lo 

mismo. Porque un pescador 

es una máquina de capturar 

peces, eso es lo que saben y 

probablemente todos sus 

sueños apuntan a eso. No 

entienden que en una cam-

paña también se toman 

muestras en lugares donde 

no hay peces, entonces los 

pescadores nunca lo entien-

den, porque la verdad su 

educación es un obstáculo 

para entender esto, también 

los científicos muchas veces 

dicen cosas que son contra-

rias a sus intereses econó-

micos de corto plazo y en 

ese caso es imposible enten-

der nada. Siempre dicen que 

los científicos y los pescado-

res deben discutir, pero en 

realidad esa discusión no 

sirve de nada porque los 

pescadores nunca van a en-

tender que hay una reduc-

ción, porque ellos quieren 

seguir pescando, ellos son 

los que tienen éxito en su 

trabajo porque saben dónde 

están los peces, los pocos 

peces que hay. No entienden 

que ellos no saben nada de 

la estimación de la biomasa. 

RP: –Usted presenta el arrastre 

como un arma destructiva y en 

este momento en la Argentina 

se está dando una discusión que 

es peor aún: los pescadores se 

resisten incluso a utilizar disposi-

tivos de selectividad en la red de 

arrastre. ¿Cuál puede ser el im-

pacto en una pesquería como la 

de la merluza con claros signos 

de sobreexplotación? 

DP: –Las pesquerías que noso-

tros hemos tenido nunca fueron 

pesca de arrastre, la pesquería 

de arrastre es como una inva-

sión de un banco donde los la-

drones rompen todo y salen con 

el dinero. La idea de pescar de 

forma sostenible con un arrastre 

es inconcebible, la estructura del 

fondo es modificada y esas es-

tructuras no son ornamentacio-

nes para que los peces jueguen. 

Por ejemplo si hay corriente al 

fondo, los peces pequeños de-

ben nadar contra la corriente 

para mantener su posición, cada 

vez que hay un obstáculo en el 

fondo, es una zona de calma 

donde el pez puede crecer, pue-

de estar seguro; pero cuando se 

elimina toda esa estructura al 

fondo, lo que nos queda es un 

desierto y en el desierto no cre-

ce nada. 

RP: –¿Se pudo salvar alguna 

pesquería del colapso cuando ya 

existían indicios de sobreexplo-

tación? 

DP: –Es como un hombre que 

quiere matarse, es más fuerte 

que él, no puede hacer nada. Y 

muchas veces la pesquería es 

más fuerte que nosotros, quie-

ren matarse manteniendo su 

esfuerzo. Es una conducta suici-

da. 

RP: –¿Entonces no hay salida? 

DP: –Si el gobierno quiere sal-

varla, debe reducir el esfuerzo, 

pero si ellos no quieren no hay 

nada que hacer. 

RP: –¿En algún país se logró 

torcer esa conducta suicida de 

los pescadores? 

DP: –Hay algunos países donde 

esa dinámica no ocurre. En Alas-

ka, por ejemplo, tienen un con-
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sejo para el manejo de la pes-

quería donde la tontería no tiene 

lugar. Ana Parma, de la Argenti-

na, conoce muy bien esa pes-

quería. 

RP: - En este momento los pes-

cadores dicen que se están en-

contrando ejemplares de merlu-

za adulta, de muy buen tamaño, 

a la altura de la milla 200. ¿Esto 

puede deberse al calentamiento 

global? 

Yo no puedo imaginar que en 

este país no haya una descrip-

ción del movimiento de los pe-

ces al sur a nivel nacional, yo no 

puedo creer que esos cambios 

no se vean aquí, se pueden ver 

al otro lado de América del Sur, 

en Chile y Perú se pueden ver 

muy claramente. No puedo cre-

er que aquí no se haya visto, 

con todos los ictiólogos que hay 

en la Argentina. Ahora la ampli-

tud de los movimientos es más 

grande, deberían encontrarse 

adultos ahora, donde antes no 

se encontraban. En Francia o en 

Inglaterra se encuentran espe-

cies que antes sólo se hallaban 

en España, esto está muy bien 

establecido. No puedo creer que 

no existan estudios y no estoy 

hablando solamente de merluza 

sino de toda la fauna, estas co-

sas se pueden demostrar a 

través de una gran cantidad de 

datos, pero con una pequeña 

cantidad de datos no se puede 

ver nada. 

El calentamiento global y su 

efecto en las pesquerías han 

sido materia de estudio para 

este investigador, creador de la 

base de datos Fishbase y gene-

rador del programa Sea Around 

Us, que proporciona un cúmulo 

de información impresionante 

sobre el comportamiento de las 

pesquerías en el mundo. Por lo 

tanto ve con asombro que en 

nuestro país no estemos aboca-

dos a la comprensión de dicho 

fenómeno. Su preocupación por 

la falta de entendimiento de la 

clase política tanto aquí como en 

el resto del mundo, sobre las 

consecuencias del calentamiento 

global, han quedado claras en 

este pasaje de su intercambio 

con los biólogos presentes en el 

auditorio: “Nosotros tenemos un 

gran problema con el calenta-

miento global, el público no lo 

sabe, los políticos no lo saben y 

es un desastre muy grande el 

que va a ocurrir. Yo no puedo 

imaginar cómo los líderes van a 

afrontar este problema, es geo-

logía, es muy simple, no es dis-

cutible, no se puede discutir si 

esto va a ocurrir o no, porque 

ya está ocurriendo. Pero los 

científicos que hablan de esto 

no tienen personas en la política 

que los escuchen y esto es muy 

grave”. 

Una de las medidas señaladas 

por nuestro entrevistado como 

imprescindibles para modificar la 

caótica situación de las pesquer-

ías es la zonificación de los oc-

éanos a partir de áreas marinas 

protegidas. Contando nosotros 

desde el año 1997 con una im-

portante veda permanente, lo 

consultamos sobre la declinación 

de la biomasa de merluza a pe-

sar de su existencia. Al respecto 

opinó: “Las vedas son un enga-

ño, para poder ver los resulta-

dos hacen falta a veces cientos 

de años. La conquista del mar 

que hemos hecho en los últimos 

20 años significó una invasión 

de las zonas que funcionaban 

como un área protegida, enton-

ces la idea de recrear las áreas 

protegidas no es un cambio ra-

dical sino recrear una situación 

que ya existía.”   

   http://www.revistapuerto.com.ar/

RP_Noticia_Detalle.php?id=1133 

16/7/2010 

La piedra de granizo más grande pesaba 1kg y cayó en Bangladesh en 1986. 

Alrededor de 100 rayos alcanzan la Tierra cada segundo. 

1 000 personas mueren al año a causa de los rayos. 

En octubre de 1999, un iceberg del tamaño de Londres se desprendió de la barrera de hielo Antártica. 

Si pudieses conducir en línea recta hacia el espacio, llegarías en poco más de una hora. 

La tenia humana puede llegar a alcanzar los 22,9 m. 

La Tierra tiene 4 560 millones de años de antigüedad, al igual que la Luna y el Sol. 
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Lo que ciudadanos y  

políticos ignoran 

 

Manfred Max-Neef 

Anunciar que Chile se hace parte de Tratados de 

Libre Comercio, tales como NAFTA o la Unión Euro-

pea, genera no sólo entusiasmo entre políticos y 

ciudadanos de todos los colores, sino además or-

gullo. Después de todo, ¿quién podría negar las 

bondades del libre comercio, más aún cuando aho-

ra está globalizado y Chile es aceptado como socio 

con todos los honores? 

Por impopular que pueda parecer, me propongo 

demostrar a lo largo de este texto que las prome-

sas de generalizado progreso y bienestar que se 

suponen del libre comercio globalizado y de sus 

correspondientes tratados, son no sólo una gran 

ilusión, sino que una gran mentira que sólo logra 

sustentarse sobre la base de una planificada desin-

formación pública a nivel mundial, promovida por 

los oligopolios transnacionales que son los únicos 

realmente beneficiados. 

Detrás de todo gran proceso histórico hay un len-

guaje dominante. El que se ha hecho dominante 

en los tiempos actuales, corresponde a la ideología 

neoliberal. Ideología, por cierto, tan poderosa, que 

ha logrado en tres o cuatro décadas, lo que el Cris-

tianismo y el Islam no lograron en dos mil años: 

conquistar el mundo entero. De hecho estoy con-

vencido de que el lenguaje neoliberal sólo puede 

entenderse si se lo analiza como lenguaje religioso. 

Pretende salvar al mundo entero. Es simplista, 

dogmático e intolerante. Promete el paraíso a los 

fieles y condena a los herejes al infierno. Tiene su 

Santísima Trinidad: crecimiento económico, libre 

comercio y globalización. 

Cuenta con su propio Vaticano: el Fondo Moneta-

rio, el Banco Mundial y la Organización Mundial de 

Comercio, que como buen Vaticano que se precie, 

es, por cierto, infalible; sabe mejor que todos no-

sotros lo que es bueno para nosotros, y en aras de 

nuestra salvación lo impone. Los planteamientos 

que siguen dejarán en evidencia que esta aparente 

caricatura, es, en realidad, el fiel retrato de lo que 

define a nuestro tiempo. 

NAFTA 

No deja de ser sorprendente que la experiencia del 

NAFTA entre Estados Unidos, Canadá y México 

haya sido tan poco difundida en cuanto a sus ver-

daderos y más profundos efectos, a fin de que 

otras naciones puedan alcanzar sus propias conclu-

siones. Ello es, por cierto, parte del propósito de 

desinformación a que ya se ha hecho referencia. 

Sólo se publicitan los indicadores macroeconómicos 

que aparecen como favorables, pero se oculta cui-

dadosamente la historia humana y natural que está 

detrás de dichos indicadores. Veamos, pues, cuál 

ha sido la historia profunda. 

El NAFTA fue un golpe brutal para la pequeña agri-

cultura autosuficiente del maíz, principalmente en 

manos de campesinos indígenas, tal como los re-

beldes zapatistas trataron de comunicarle al mun-

do en 1994. Las tierras campesinas se hicieron vul-

nerables a la competencia subsidiada de Estados 

Unidos, y abiertas a ser adquiridas por intereses 

corporativos. 

Hasta 1988 México protegió su sistema de produc-

ción de maíz, frente al maíz artificialmente barato 

de los Estados Unidos. Hay que tener presente que 

el maíz es un alimento básico producido por 2,5 

millones de pequeños campesinos, principalmente 

de origen indígena. 

La mitad de la tierra cultivable de México está de-

dicada al maíz que es importante no sólo por razo-

nes económicas, sino por profundas razones cultu-

rales. De hecho siempre se consideró que el pro-

grama del maíz era “de facto un programa rural de 

empleo y anti-pobreza”. Sin embargo, para asegu-

rar su integración al NAFTA, México se vio en la 

necesidad de promulgar una serie de reformas en 

el sector agrícola. 

L A  R E A L I D A D  O C U L T A  T R A S  L O S  T R A T A D O S  D E  L I B R E   
C O M E R C I O  
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Entre ellas, el desmantelamiento  de las granjas 

cooperativas (ejidos), además de renunciar a la 

protección de su maíz en el seno del NAFTA. Como 

resultado, hay economistas que han predicho que 

varios millones de campesinos serán desplazados 

durante la primera década de vigencia del tratado. 

Este es un patrón que se repite internacionalmen-

te, creando problemas de sobrepoblación en las 

mega ciudades del Tercer Mundo, a las que llegan 

los emigrantes rurales en busca de empleos que no 

existen. 

El supuesto de que mejorarían los salarios más 

bajos como producto del libre comercio, tampoco 

se ha concretado. El que como resultado de la libre 

importación de maíz de Estados Unidos se produz-

ca la ruina de los campesinos mexicanos, con el 

consecuente desplazamiento de los mismos, incre-

mentando así los niveles de desempleo, obviamen-

te incide de manera negativa en el nivel medio de 

los salarios. Resulta así que, paradojalmente, Méxi-

co hace posible que el maíz de Estados Unidos se 

mantenga con precios artificialmente bajos. 

Antes del NAFTA, la liberalización del comercio ge-

neró algunos éxitos al incrementar y diversificar 

exportaciones no petroleras. Sin embargo las im-

portaciones continuaron sobrepasando el nivel de 

las exportaciones. Un número importante de pe-

queñas y medianas empresas (que dan empleo al 

80% de los trabajadores mexicanos) simplemente 

no pudieron sobrevivir a los competidores interna-

cionales (especialmente del Sudeste Asiático y de 

Estados Unidos en cuanto a sus productos alta-

mente subsidiados). La firma del NAFTA tuvo efec-

tos similares. Un año después de firmado el acuer-

do, aumentaron las tasas de desempleo y las pe-

queñas y medianas empresas sobrevivientes co-

menzaron a desplomarse. Por último la crisis del 

peso y el masivo rescate destrozó la ilusión de que 

el NAFTA prometía prosperidad para todos. 

NAFTA es un ejemplo de modelo de desarrollo que 

aquellos que conforman las estructuras de poder 

en Norte América y la Unión Europea se esfuerzan 

por imponer al resto de las sociedades del mundo. 

Se trata –volviendo al caso mexicano– de un mo-

delo que rechaza por antieconómico el hecho de 

que el 26% de la fuerza de trabajo produzca un 

7% del PIB. La propuesta de quienes apoyan el 

NAFTA es cirugía; es decir, reducir la población 

rural al 10% de la fuerza de trabajo. Como ha pre-

dicho el Subsecretario de Agricultura, unos 10 mi-

llones de granjeros y trabajadores serán expulsa-

dos del campo en el curso de la década. 

El NAFTA ha eliminado el derecho de México a la 

autosuficiencia alimenticia, imponiendo una doctri-

na de acuerdo a la cual el sistema agrícola mexica-

no debe hacerse complementario del de los Esta-

dos Unidos. Resulta evidente que el motor de este 

tipo de crecimiento económico ha demostrado ser 

mucho más eficiente en generar refugiados del 

desarrollo que en cumplir la promesa de acabar 

con la miseria en los países de más bajos ingresos. 

GATT – OMC 

Iniciativas como el NAFTA, son parte de un proce-

so mayor y de poder incalculable, surgido de las 

negociaciones de la llamada “Ronda de Uruguay” 

que, en el seno del GATT y después de nueve 

años, dio origen a la Organización Mundial de Co-

mercio (OMC). La aprobación de los acuerdos allí 

alcanzados ha institucionalizado una situación glo-

bal, económica y política, que deja a todos los go-

biernos prácticamente como rehenes, a merced de 

un sistema financiero y comercial global, controla-

do por las más poderosas corporaciones. Dígase lo 

que se diga, tal sistema no está diseñado para pro-

mover la salud y el bienestar de los seres huma-

nos, sino para exaltar el poder de las grandes cor-

poraciones e instituciones financieras. 

Bajo el nuevo sistema, muchas de las decisiones 

que afectan a miles de millones de personas, ya no 

se toman a nivel de gobiernos locales o nacionales. 

El hecho es que una decisión que es recusada por 

cualquier nación miembro de la OMC, es derivada a 

un grupo de burócratas no elegidos, que se reúnen 

a puertas cerradas en Ginebra. 

Los burócratas pueden decidir acaso o no la gente 

en Chile puede prevenir la destrucción de sus últi-

mos bosques nativos, o determinar si pesticidas 
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carcinogénicos deben ser prohibidos en la produc-

ción de alimentos, o si un país europeo, por ejem-

plo, tiene el derecho de prohibir el uso de hormo-

nas peligrosas en la producción de carne. Más aún, 

una vez que estos tribunales secretos emiten sus 

edictos, ninguna apelación externa es posible. Un 

país debe ajustar sus leyes o sufrir sanciones co-

merciales perpetuas. 

Descrito con más precisión como globalización cor-

porativa, el nuevo modelo económico establece 

limitaciones supranacionales a la posibilidad de que 

las naciones subordinen los intereses comerciales a 

otras metas nacionales. El propósito es imponerse 

por sobre decisiones democráticas en materias tan 

íntimas como alimentación, conservación de tie-

rras, agua y otros recursos. 

Los acuerdos (como NAFTA) promueven la elimina-

ción de restricciones que protegen a las personas e 

incrementa la protección de los intereses corporati-

vos. Por ejemplo las regulaciones comerciales con 

el propósito de proteger el medio ambiente, la sa-

lud y otras metas sociales están estrictamente limi-

tadas. Derechos laborales, incluyendo la prohibi-

ción al trabajo infantil, han quedado marginados 

de los acuerdos, por considerarse como limitacio-

nes inapropiadas al comercio global. Por otra par-

te, la protección a los derechos de propiedad de las 

corporaciones ha sido fortalecido a niveles mo-

nopólicos, incluido el de propiedad intelectual. El 

derecho a invertir capital en cualquier país sin res-

tricciones locales también fue fortalecido. 

Los planteamientos que definen las funciones y el 

alcance de la OMC, no incluyen absolutamente nin-

guna consideración ambiental, de salud, de trabajo 

o de derechos humanos. Más aún, no hay nada en 

sus principios que garanticen transparencia, partici-

pación o “accountability”. No existe ningún meca-

nismo que permita la participación de organismos 

no gubernamentales, y los documentos que ema-

nen de sus actividades y provisiones, se consideran 

confidenciales. 

Una vez que un acuerdo comercial se completa, 

cualquier persona que desee conocer su contenido, 

se enfrentará a un desafío hercúleo: la primera 

dificultad es obtener una copia del texto; la segun-

da dificultad es que los acuerdos se redactan de 

una manera innecesariamente compleja; y, terce-

ro, en muchos países el texto ni siquiera se en-

cuentra. Cabe destacar en este sentido que muchí-

simos gobiernos alrededor del mundo nunca conta-

ron con una traducción de los textos de acuerdo, 

pero los aprobaron de todos modos. Cabe mencio-

nar que en el caso de Japón, ni más ni menos, al 

momento de ser votado el proyecto que creaba la 

OMC en el Parlamento, no existía una versión japo-

nesa del documento. 

No deja de ser interesante la anécdota relatada por 

el distinguido abogado de los derechos civiles, 

Ralph Nader, en relación al caso de los Estados 

Unidos. Antes de que se realizara la votación en el 

Congreso, la Fundación que dirige ofreció pública-

mente US$ 10.000.- a todos los congresistas, para 

ser donados a su obra benéfica preferida, que se 

comprometieran a firmar un affidávit declarando 

que habían leído el texto y que estaban dispuestos 

a contestar diez preguntas sobre su contenido. 

Ningún parlamentario se manifestó. Sin embargo, 

por alguna razón, la votación se postergó por un 

mes, y en ese intertanto el Senador Hank Brown, 

republicano de Colorado, se manifestó dispuesto a 

aceptar el desafío. Firmó el affidávit y contestó 

satisfactoriamente las diez preguntas ante la televi-

sión. 

Posteriormente declaró que el había decidido apo-

yar el proyecto pero que, después de haberlo leído 

detalladamente, se le hacía imposible. 

La regla más inaudita es la siguiente: Los regla-

mentos y restricciones de la OMC son obligatorios 

en lo que respecta a leyes federales, estatales o 

locales, y leyes futuras también. Como dice el tex-

to: “Cada miembro deberá asegurar la conformidad 

de sus leyes, regulaciones y procedimientos admi-

nistrativos, con las obligaciones que se proveen en 

el anexo del acuerdo”. Así las leyes de todas las 

naciones deben ajustarse a las indicaciones de la 

OMC. De esta manera todas las administraciones 

nacionales sacrifican su soberanía. 

La dinámica funciona más o menos de la siguiente 
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manera: 

Corporaciones europeas cuestionan leyes de Esta-

dos Unidos que no les gustan. Corporaciones de 

Estados Unidos cuestionan leyes europeas que no 

les gustan. Después, las corporaciones europeas y 

estadounidenses atacan leyes japoneses, y vicever-

sa. El proceso puede continuar hasta que todas las 

leyes que protegen a las personas y su medioam-

biente hayan sido revertidas o reemplazadas por 

versiones más débiles que no interfieran con los 

intereses inmediatos de las corporaciones. Las cor-

poraciones ganan en los dos extremos, mientras 

pierden los ciudadanos y la democracia. 

Pero ¿qué sucede si algún miembro se siente nega-

tivamente afectado por una determinada decisión? 

De acuerdo a las reglas existentes, las recomenda-

ciones que emanan de los paneles revisores de las 

causas, deben ser automática-mente adoptadas 

después de 60 días, a menos que haya un rechazo 

unánime de todos los países miembros. Ello signifi-

ca que más de 100 países, incluido el país que fue 

beneficiado con la decisión, debe votar en contra, 

lo que convierte las apelaciones en un sinsentido. 

Conclusiones 

Dice Wendell Berry, agricultor y filósofo estadouni-

dense, que nos hemos hecho demasiado sentimen-

tales respecto del capitalismo. Su influencia sobre 

nosotros es tan poderosa, que nos hemos llegado 

a convencer de que debemos sacrificar “todo lo 

pequeño, lo local, lo privado, lo personal, lo natu-

ral, lo bueno y lo hermoso”. Ese sacrificio lo hace-

mos en nombre del “libre mercado” y de las gran-

des corporaciones que nos traerán, a todos, segu-

ridad y felicidad sin precedentes, por supuesto que 

en un futuro que será siempre lo suficientemente 

lejano como para que no podamos cobrar la cuen-

ta. 

Los fundamentos “filosóficos” que permiten que las 

corporaciones gobiernen el mundo son las siguien-

tes (también de acuerdo a Berry): 

-Relaciones estables entre personas, lugares y co-

sas no tienen importancia. 

-No existe conflicto entre la codicia y la salud cor-

poral y ambiental. 

-Está perfectamente bien que la subsistencia de 

una nación o región esté basada en el extranjero, y 

que dependa del transporte de enormes distancias, 

todo controlado por corporaciones. 

-Una economía es una máquina en la que las per-

sonas son simplemente partes intercambiables. 

Uno no tiene más alternativa que hacer el trabajo 

que la economía prescribe, y aceptar el sueldo que 

ella determina. 

-La vocación está muerta. Uno no hace el trabajo 

que uno escoge por talentos o inclinaciones, sino el 

trabajo determinado e impuesto por la economía. 

Coda sobre propiedad intelectual 

La concesión de patentes a gobiernos y corporacio-

nes relacionadas con genes humanos, genera un 

panorama profundamente preocupante. Todo el 

genoma humano –las decenas de miles de genes 

que son nuestra más íntima herencia– serán pro-

piedad de un grupo de corporaciones y gobiernos. 

Estamos enfrentados a la privatización de nuestra 

herencia genética. 

Vaya un ejemplo. La Oficina Europea de Patentes 

ya ha recibido una solicitud que permitiría patentar 

mujeres que, genética-mente manipuladas, podrían 

producir valiosas hormonas humanas en sus 

glándulas mamarias. La patente, solicitada conjun-

tamente por el Baylor College of Medicine y Grena-

da Biosciences de Texas, fue redactada cuidadosa-

mente, para que incluyera todas las hembras 

mamíferas, incluso las humanas. Brian Lucas, abo-

gado británico especialista en patentes, que repre-

sentaba al Baylor College, ha declarado que la soli-

citud incluyó a las mujeres porque “alguien, en 

algún lugar, podría decidir que los seres humanos 

son patentables”. 

He descrito un mundo frente al cual, como ciuda-

danos responsables, no podemos permanecer indi-

ferentes. 

http://www.vientopatagon.com/2010/07/la-realidad-

oculta-tras-los-tratados-de-libre-comercio/ 



50            EL ÁRBOL QUE SERVIRÁ PARA HACER EL PAPEL, TARDARÁ  7 AÑOS EN CRECER. NO IMPRIMAS SI NO ES NECESARIO.  

Revista Pesca Agosto 2010  www.revistapescaperu.com 

Tribuna | José María Medina Rey 

Coordinador de la campaña «Derecho a la alimen-

tación. Urgente» 

Es normal que a un nuevo Gobierno que toma 

posesión se le de un margen de cien días para 

que se sitúe y empiece a poner en práctica aque-

llo que prometió en la campaña electoral, aquellos 

puntos que eran fundamentales en su programa 

político. Después de ese margen de confianza, 

tanto los analistas como la sociedad en general 

comienzan a enjuiciar su comportamiento en fun-

ción del cumplimiento o incumplimiento de las 

promesas hechas y de la eficacia en la resolución 

de los grandes problemas. 

¿Nos podríamos imaginar un escenario en el que 

se produjeran no ya cien sino cinco mil días con-

secutivos de flagrante incumplimiento del punto 

central de un programa sin que se produjera 

ningún tipo de reacción social? Pues esto es preci-

samente lo que ocurre este 18 de julio y la verdad 

es que resulta deprimente, decepcionante, intole-

rable, indignante, inexplicable, preocupante y mu-

chos adjetivos más, tanto la falta de cumplimiento 

del compromiso como la limitadísima reacción an-

te ello. 

Hagamos memoria de este incumplimiento y de su 

gravedad. Del 13 al 17 de noviembre de 1996 se 

celebró la primera Cumbre Mundial de la Alimen-

tación (CMA), cinco días de reuniones al más alto 

nivel con representantes de 185 países y de la 

Comunidad Europea. Este acontecimiento históri-

co, convocado en la sede de la FAO en Roma, re-

unió a unos 10.000 participantes y constituyó un 

foro para el debate sobre una de las cuestiones 

más importantes con que se enfrentarían los diri-

gentes mundiales en la finalización del segundo 

milenio y el comienzo del tercero: la erradicación 

del hambre. 

En dicha Cumbre los Estados miembros de la FAO 

firmaron la Declaración de Roma sobre la Seguri-

dad Alimentaria Mundial, en la que se reafirma el 

derecho de toda persona a una alimentación ade-

cuada y a estar protegido contra el hambre y se 

establece el compromiso de reducir a la mitad el 

número de personas viviendo en situación de 

hambre a más tardar en el año 2015. Se tomaron 

como referencia los últimos datos procesados por 

la FAO, que correspondían a 1990-92 y que daban 

una cifra de 845 millones de seres humanos sub-

nutridos. Para alcanzar la meta propuesta se ela-

boró y aprobó un Plan de Acción con siete gran-

des compromisos, desglosados en 27 objetivos; si 

les diéramos una rápida lectura podríamos ver que 

se ha avanzado muy poco. 

La realidad ha sido que desde 1996 el número de 

personas hambrientas no sólo no ha disminuido 

sino que ha aumentado año a año sin que la co-

munidad internacional haya reaccionado hasta la 

crisis alimentaria de 2008 que ha llevado a super-

ar la vergonzosa cifra de 1.020 millones de ham-

brientos. Quizás ahora haya quien busque excusas 

y justificaciones para este incumplimiento en estos 

años de crisis, pero lo realidad es que en los años 

de bonanza económica tampoco se hizo ningún 

avance. A final de 2006, el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial, órgano de la FAO encargado 

del seguimiento de los compromisos de la CMA, 

realizó un examen del grado de cumplimiento a 

mitad de período y señaló que, dejando a salvo 

diferencias a nivel regional y nacional, el cómputo 

general dejaba ver que el avance obtenido en los 

10 primeros años en el conjunto de los países en 

desarrollo había sido prácticamente nulo. Y en los 

años posteriores las cosas han ido a peor, de ma-

nera que ahora mismo lo que constatamos es que 

ha habido un fuerte retroceso: faltando sólo una 

cuarta parte del tiempo para alcanzar el objetivo 

estamos mucho peor que antes de empezar el 

compromiso de la CMA. 

¿Qué ha fallado? Podríamos poner sobre la mesa 

mil datos y argumentos; podríamos hablar de se-

quías, de inundaciones, de guerras, de biocom-

bustibles, de comercio internacional, de pautas de 

consumo, de especulación financiera, de falta de 

inversión en la agricultura, de insuficiente ayuda 

C I N C O  M I L  D I A S  D E  I N C U M P L I M I E N T O  
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al desarrollo, de dumping, de industrialización de 

la agricultura y de otras mil causas. Pero destaca-

remos tres aspectos que se nos antojan especial-

mente relevantes: el modelo agrícola, la falta de 

gobernanza y la violación de derechos humanos. 

Respecto al primer aspecto, en los últimos 30 

años se ha desarrollado fundamentalmente un 

modelo agrícola intensivo, competitivo, orientado 

al mercado, que ha dejado al margen al pequeño 

campesinado, a la agricultura familiar. Mientras 

que en los 60 y 70, a través del acompañamiento 

del campesinado con programas de extensión 

agrícola, se produjeron mejoras en la reducción 

del hambre en el mundo, a partir de los 80, con la 

aplicación de los programas de ajuste estructural 

promovidos por el Banco Mundial y el Fondo Mo-

netario Internacional, prácticamente desapareció 

este tipo de trabajo de extensión rural, de apoyo 

al pequeño campesinado. Los ministerios de agri-

cultura de los países en desarrollo perdieron peso, 

perdieron presupuesto, perdieron personal, per-

dieron contacto directo con las comunidades cam-

pesinas, y ahora estamos recogiendo los resulta-

dos. De hecho, se estima que el 75 % de esos 

más de mil millones de seres humanos hambrien-

tos es población rural que depende de la produc-

ción agropecuaria. 

Si lo que queremos es ser eficaces en la erradica-

ción del hambre en el mundo, seguramente no va 

a valer cualquier incremento de la disponibilidad 

de comida ni va a servir cualquier modelo de agri-

cultura, porque el principal problema no es la pro-

ducción -“siendo importante-“ sino la distribución 

y el acceso. Si se quiere luchar contra el hambre 

quizás la receta más adecuada es primar la agri-

cultura familiar que pone en primer plano la ali-

mentación de las familias campesinas. La lucha 

contra el hambre requiere dar prioridad a la aten-

ción a pequeños agricultores, pescadores artesa-

nales, mujeres y otros grupos vulnerables, y su 

acceso a los recursos necesarios para producir de 

forma sostenible los alimentos para tener una nu-

trición adecuada. 

En segundo lugar hemos señalado la falta de go-

bernanza. En los últimos años se han producido 

grandes cumbres y reuniones internacionales rela-

cionadas con la lucha contra el hambre y con la 

seguridad alimentaria, en las cuales se han hecho 

grandes compromisos por parte de diversos Esta-

dos y organismos internacionales. La experiencia 

nos enseña que la celebración de estos grandes 

foros no garantiza el avance efectivo en los com-

promisos. Éstos no son vinculantes, no hay ningu-

na instancia multilateral que haga seguimiento del 

cumplimiento de las partes implicadas, no hay 

consecuencias en caso de incumplimiento. Y de 

hecho ha habido incumplimientos. Da la impresión 

de que los países ricos no le tienen miedo al ham-

bre; sí tienen miedo a la gripe A, al sida, a la ma-

laria o a la tuberculosis, pero el hambre no es 

contagiosa. Falta esa motivación añadida para 

trabajar en serio frente al hambre. 

Este mundo globalizado en el que vivimos está 

globalmente desequilibrado o desequilibradamen-

te globalizado. Frente a realidades y fenómenos 

globales tan graves como el hambre no existe una 

gobernanza global, no hay adecuadas regulacio-

nes globales, no hay quien vele de forma efectiva 

por el cumplimiento de los compromisos. Por ello, 

quizás el efecto más interesante que la crisis ali-

mentaria pueda tener sea el empujar hacia una 

reforma de la gobernanza mundial de la seguridad 

alimentaria. Muy probablemente, del éxito o fraca-

so de este proceso de reforma dependa el futuro 

éxito o fracaso de la lucha contra el hambre. El 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial debe ser 

una piedra clave de esa reforma. 

Y en tercer lugar, pero no menos importante, de-

bemos señalar el hecho de que cada una de esos 

mil millones de personas viviendo bajo la esclavi-

tud del hambre es un caso de violación de dere-

chos humanos. La alimentación adecuada está 

reconocida como derecho humano en la Declara-

ción Universal de Derechos Humanos y en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Estamos siendo testigos pasivos de 

una masiva violación de derechos humanos. 

¿Qué pasaría si el 15 % de las personas que en 
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Según la OMC, el comercio mundial 

aumentará 10% este año  

  La OMC revisó al alza sus proyec-

ciones de crecimiento del comercio 

mundial en 2010, que progresarán 

10% en lugar del 9,5% previsto 

anteriormente, tras la fuerte caída 

registrada el año pasado. 

"Nuestra previsión para el comercio 

mundial este año es +10% en volu-

men, después de -12% en 2009", 

declaró a la prensa el director gene-

ral de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), Pascal Lamy, al 

presentar el informe anual de la 

institución en Shanghai. 

En marzo, la OMC, que tiene su 

sede en Ginebra, apostaba por un 

crecimiento del comercio mundial 

de 9,5%. 

Según la OMC, en 2009 se produjo 

una caída del volumen comercial sin 

precedentes desde la Segunda Gue-

rra Mundial por culpa de la crisis 

económica, que afectó fuertemente 

a la demanda. 

"El crecimiento del comercio regis-

tra un rápido retorno, sobre todo 

gracias al continuo dinamismo de 

China y otros países", explicó Lamy 

en un segundo discurso pronuncia-

do en el Instituto para el Comercio 

Internacional de Shanghai. 

En ese sentido, Lamy estimó que, 

salvo malas sorpresas, la proyección 

de un crecimiento del 10% "podría 

incluso demostrar ser demasiado 

conservadora". 

En su informe la OMC exhorta a los 

Estados a reforzar su cooperación 

en el área del comercio internacio-

nal de los recursos naturales, advir-

tiendo sobre posibles nuevas tensio-

nes en caso contrario. "Pienso no 

sólo que es posible encontrar, en 

las negociaciones, compromisos 

mutuamente beneficiosos que abar-

quen el comercio de los recursos 

naturales, sino también que el 

hecho de no tratar estas cuestiones 

sería una fuente de creciente ten-

sión en las relaciones comerciales 

internacionales", afirma Lamy en el 

informe. 

En 2008, el comercio de recursos 

naturales representaba 3,7 billones 

de dólares, es decir el 24% del co-

mercio mundial de mercancías. Este 

valor se ha sextuplicado entre 1998 

y 2008. 

Rusia es el primer exportador mun-

dial de recursos naturales, con una 

parte del mercado del 9,1% en 

2008, en especial gracias a la fuerte 

alza de los precios de los combusti-

bles. Arabia Saudita ocupa el segun-

do lugar con el 7,6%. 

Del lado de los importadores, Esta-

dos Unidos encabeza la lista al com-

prar el 15,2% de los recursos natu-

rales en venta en 2008, seguido de 

Japón (9,1%) y China (8,6%). 

Pero frente al carácter no renovable 

de ciertas materias primas, los paí-

ses ricos en recursos naturales limi-

tan a menudo las exportaciones a 

través de aranceles o restricciones 

cuantitativas, señala la OMC. Esos 

aranceles a las exportaciones con-

ciernen el 11% del comercio de 

recursos naturales, contra el 5% del 

de otros productos, según el infor-

me. 

Estas medidas tienen efectos perju-

diciales para los otros países al in-

fluir en los precios mundiales y 

afectar a los beneficios entre impor-

tadores y exportadores, lamenta la 

OMC, que recomienda tomar medi-

das que permitan favorecer la con-

servación de esas materias primas. 

Lamy indica que su conclusión, que 

"no sorprenderá a nadie", es que 

las cosas mejorarían en ese aspecto 

"si logramos cerrar rápidamente la 

ronda de Doha". La ronda de Doha, 

que debe desembocar en una ma-

yor liberalización del comercio inter-

nacional reduciendo los derechos de 

aduana de miles de productos, fue 

lanzada en Qatar en 2001, pero 

hasta el momento todas las reunio-

nes organizadas para concluirla han 

fracasado.   

http://www.ambito.com/

noticia.asp?id=533781 

 

nuestro país tienen derecho a voto fueran borradas 

del censo electoral y se les negara la posibilidad de 

participar en las próximas elecciones? ¿Sería admisi-

ble, habría movilizaciones sociales? ¿Se denunciaría, 

se pedirían responsabilidades? Una situación así sig-

nificaría privar a una de cada seis personas de su 

derecho al voto y, por tanto, supondría una quiebra 

del estado de derecho. No sería planteable de ningu-

na manera. Pues la situación que nos ocupa es muy 

parecida; una de cada seis personas en el mundo 

está viendo violado su derecho a la alimentación y 

esto se traduce, además de en mucho sufrimiento, 

en varias decenas de miles de muertes cada día. 

¿Cómo podemos permanecer pasivos ante tamaña 

atrocidad? 

http://www.diar iodeleon.es/notic ias/not ic ia.asp?

pkid=541931 

http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=541931
http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=541931
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La extracción desmesurada de la anchoveta ha 
generado un impacto bastante negativo en la 

dinámica poblacional de esta especie. Sus pobla-
ciones se han vuelto mucho más pequeñas y bas-

tante más susceptibles a las variaciones del eco-
sistema y es de esta manera que hoy en día es 

más difícil y costos pescar anchoveta. Ya no hay 

tanto como antes y ese es el mayor de los proble-
mas.  

La anchoveta es la especie clave del ecosistema 
marino de la Corriente de Humboldt y esto signifi-

ca que dentro de este ecosistema la gran mayoría 

de especies dependen de ella. Este pez consume 
plancton (productividad primaria) y permite que la 

energía producida por su alimento se transfiera a 
otros niveles dentro de la cadena alimenticia.  

La sobrepesca de anchoveta ha afectado a las 
especies turísticas como son el pingüino de Hum-

boldt, las aves marinas, los lobos marinos, las ba-

llenas y los delfines todas se alimentan casi exclu-
sivamente de anchoveta y al extraer del mar la 

mayor parte de la biomasa de este recurso, sus 
poblaciones se ven severamente mermadas. La 

productividad del sector turístico se ve reducida y 

los millones de dólares anuales que podrían ingre-
sar con la generación de un turismo de naturaleza 

costero se pierden. 

Pero el sector turístico no es el único afectado. La 
anchoveta también es alimento de muchos peces 
comerciales y que contribuyen a la dieta de los 

peruanos. Por ejemplo, el bonito, los atunes, la 

sardina, el jurel y la caballa. Al reducir el tamaño 
poblacional de la anchoveta, sus depredadores se 

ven afectados por la falta de alimento y sus pobla-
ciones también se reducen. Es así que se pierden 

ingresos significativos para el sector pesquero, 

que el turismo gastronómico se ve amenazado y 
que la nutrición popular y nuestra seguridad ali-

menticia sufren un golpe bajo.   

Aparentemente nos olvidamos de todo ello, y se 
promociona innumerables medidas administrati-

vas, como por ejemplo, el Decreto Supremo 
Nº003-2008-PRODUCE, a través del cual se esta-

bleció los procedimientos para que los Gobiernos 
Regionales de Arequipa, Moquegua y Tacna, for-

malicen de ser el caso, el Régimen Especial de 

Pesca (REP) de “anchoveta”, desde los 16º Latitud 
Sur hasta el Extremo Sur del Dominio Marítimo del 

País, donde las actividades extractivas que se de-
sarrollarán al amparo del presente dispositivo, en 

el caso de la Región Arequipa, será hasta las dos 

millas de la línea de costa.  

Esta norma legal, vino acompañada de una serie 
de compensaciones económicas, para promocio-

nar y desarrollar proyectos que beneficien la acti-
vidad pesquera artesanal de las organizaciones 

sociales de Pescadores Artesanales. Estos fondos 

constituidos por los aportes privados,  que se ge-
neren por la aplicación del pasado  REP de ancho-

veta, pensaban ser distribuidos en partes iguales, 
entre los  Gobiernos Regionales que decidiesen 

formalizar  su participación, los cuales iban a ser 
entregados directamente por APROSUR a las orga-

nizaciones sociales de Pescadores Artesanales. 

Con esta norma legal, se pretendió permitir, que 
la pesca industrial, realice sus capturas en zonas 

prohibidas, lo cual estaría contraviniendo lo seña-
lado en la Ley General de Pesca Nº 25977 y su 

reglamento aprobado con D.S. Nº 012-2001-PE y 

el D.S. Nº 017-92-PE, a través del cual se declaró 
la zona adyacente a la costa comprendida entre la 

0 y 5 millas marinas, como zona de protección de 
la flora y fauna existentes en ella. 

En los resultados generales de la Segunda En-
cuesta Estructural de la Pesquería Artesanal en el 

Litoral Peruano 2004-2005, realizado por el IMAR-

PE, dentro de sus conclusiones, indicó que la pes-
ca artesanal en el Perú contribuye a un doble fin 

social, en primer lugar, es una importante fuente 
de empleo que ayuda de manera significativa a 

mitigar la pobreza; y en segundo lugar, brinda 

una importante oferta alimentaria de calidad pro-
teica a sectores de bajos recursos económicos.  Si 

esta afirmación es así, ¿por qué entonces el Minis-
terio de la Producción viene haciendo una campa-

ña a favor del Decreto  Supremo Nº 03-2008-

PRODUCE, y de otras medidas administrativas, 
para que ingresen a pescar las embarcaciones 

industriales, en caso del litoral de Arequipa hasta 
las dos millas de la línea de costa? 

¿Por qué en lugar de estar pensando, que ingre-
sen las embarcaciones anchoveteras a depredar 

nuestros recursos hidrobiológicos, los cuales son 

I M P O R T A N C I A  D E L  R E S P E T O  D E  L A S  C I N C O  M I L L A S  M A R I N A S ,  A  

F A V O R  D E  L A  P E S C A  A R T E S A N A L .  
 

Por: Gustavo Robles Fernández 

INDEHI-UNSA 
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Patrimonio de la Nación, se dediquen más bien, a 

buscar un enfoque integral a la problemática del 
pescador artesanal, desde la adopción de medidas 

de conservación de recursos, la promoción de la 
maricultura, repoblamiento y áreas de manejo, 

como alternativas o complemento de su actividad 

extractiva, y que ayude a reducir el actual esfuer-
zo de pesca, y medidas que promuevan la formali-

zación de estas actividades para promover su de-
sarrollo sustentable? 

La flota excesiva anchovetera, está ejerciendo un 
esfuerzo pesquero enorme, que ya presenta mani-

festaciones negativas evidentes sobre la biomasa 

de anchoveta. En el período 2000-2004, el prome-
dio de cuotas de pesca globales, fue de 8 millones 

de toneladas. En el periodo 2005-2007, el prome-
dio ha  sido de 6 millones de toneladas. Es decir 

ha disminuido el 25 % de la biomasa de anchove-

ta y la situación tiende a agravarse. (Pesca soste-
nible. Boletín 4, Marzo 20089 

La intromisión de la pesca industrial dentro 
de las cinco millas marinas, también viene 

ejerciendo sus faenas de pescas ilegales,  
frente a los Estuarios formado, gracias por 

nuestros ríos Tambo, Quilca, Camaná, y Oco-

ña, que son cuerpos de agua donde las des-
embocaduras de nuestros ríos, se abren a 

un ecosistema marino, presentándose un 
intercambio de materiales como el agua, la 

salinidad, la temperatura, los nutrientes, los 

sedimentos y los organismos vivos. Éstas 
características, permiten que se presente 

una gran diversidad de ambientes o hábi-
tats, constituyéndose en un ecosistema ex-

tremadamente valioso desde el punto de 

vista biológico y económico, que permiten 
mantener el equilibrio de la calidad de agua 

de las playas del litoral, permitiendo que en 
los estuarios existan condiciones ambienta-

les que favorecen el desove y la concentra-
ción de especies marinas de importancia co-

mercial, tales como las corvinas, lizas, peje-

rrey, sargo, corvinilla, anchovetas, sardinas, 
etc., muy bien acompañados de aves mari-

nas y guaneras, y, aves  migratorias y resi-
dentes, del Santuario Nacional de las Lagu-

nas de Mejía.  

Es decir, nuestros estuarios constituyen 
centros de desarrollo de la diversidad bio-

lógica y es un patrimonio biocultural singu-
lar y sensible que posee valores y atributos 

de gran utilidad al entorno ambiental y la 
sociedad. 

La sobrepesca al  no respetar el ritmo de repro-

ducción de las especies piscícolas, está llevando a 
una drástica reducción de la ictiofauna, debido 

también al perfeccionamiento de las técnicas y 

equipos de captura han contribuido a este grave 
problema. 

El diagnóstico que se hizo en los años 60 y que 
debe tomarse en cuenta aún, es que si captura-

mos entre 3 y 5 millones de toneladas anuales de 

anchoveta, esta va a permanecer en el tiempo, 
por siempre. Pero lamentablemente estamos re-

portando 8.5 millones de toneladas anuales, sin 
considerar lo que no se está reportando. Por tanto 

para que se recupere nuestra anchoveta y nuestro 
ecosistema, hay que controlar eficientemente las 

vedas geográficas en tiempos determinados, los 

efluentes pesqueros y el tamaño de la flota 
(Patricia Majluf),  realmente no se ejerce un ex-

haustivo control sobre estos parámetros. 

La anchoveta es un pez pelágico, que vive alrede-

dor de  3 años, se encuentra distribuido desde 

Punta Aguja (6º LS) al norte del Perú, hasta la Isla 
Chiloe (42º31‟ LS) en el centro de Chile. Durante 

la primavera y el verano, la anchoveta, se encuen-
tra dentro de una franja costera hasta las 20-30 

millas de la costa; en el otoño e invierno llega a 
desplazarse hasta las 80 millas y en algunas oca-

siones más allá de las 100 millas de la costa. 

En su etapa de reproducción y crecimiento, se 
encuentra en las cinco millas marinas, para prote-

gerlo, no se permite la pesca industrial, dentro de 
esa área de mar. La anchoveta, se reproduce todo 

el año, pero principalmente entre Julio y Setiem-

bre y en menor proporción durante los meses de 
Febrero y Marzo. 

Se alimenta del abundante plancton existente en 
nuestra costa, que es producto de la Corriente 

Peruana. Los nutrientes, los vientos y la luz solar, 

son los elementos que determinan la productivi-
dad de las aguas peruanas, constituyéndose en 

unos de los mares más ricos del mundo en pro-
ducción del fitoplancton, organismo considerado 

como el eslabón inicial de la cadena alimenticia 
marina, base de la alimentación de la 

“anchoveta”, la misma que a su vez, constituye  el 

principal alimento de los peces mayores, aves 
guaneras y mamíferos marinos. 

El agua adyacente a la costa, por ser las más ricas 
en nutrientes, se constituyen en zonas de repro-

ducción de la flora y fauna marina, zona de crian-

za y desarrollo de las ovas y larvas. Es por esta 
condición, que todos los países ribereños, asumen 

como medida para proteger sus recursos hidro-
biológicos, el establecimiento de una zona de re-

serva, comprendida de una franja costera, que se 
extiende entre los 0 y 5 millas marinas. 
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La intromisión de las embarcaciones industriales 

(110 a 750 TM) y la flota “vikinga” (32 a 110 TM. 
de bodega), maniobran sus inmensas redes de 

calado y reducidas aberturas de mallas, extrayen-
do muchas veces, recursos que ilegalmente se 

destina al procesamiento de harina de pescado, 

no respetando el ritmo de reproducción de las 
especies piscícolas, lo cual ocasiona  una drástica 

reducción de la ictiofauna, llegando a bordes de 
una sobrepesca. 

Considero que ya es tiempo de aplicar verdaderas 
políticas de gobierno, para promocionar e incenti-

var el consumo del recurso anchoveta, utilizando 

para su extracción, las embarcaciones artesanales 
con capacidades de bodega individual entre 04 y 

20 TM., para lo cual el FONDEPES, otorgue crédi-
tos cómodos para la adquisición de redes ancho-

veteras  y la instalación de equipos de frío en las 

bodegas, para proteger la calidad del pescado. Por 
otro lado, existen mercados para esta pesca, por 

ejemplo, África, está interesada en comprar blo-
ques congelados o en seco salado, mientras que 

España, muestra interés por los enlatados de an-
choveta. Si realmente nos proponemos a identifi-

car los mercados, generaríamos más dinero y por 

lo tanto sería más saludable para el ecosistema. 

La anchoveta, posee una gran cantidad de proteí-

na de alta calidad, con muchos aminoácidos esen-
ciales, con alto contenido energético, abundante 

hierro y fósforo, presencia de vitaminas, y  alto 

contenido de ácidos grasos esenciales, como el 
omega 3 y 6, por lo que debe ser considerada 

como fuente principal en nuestra alimentación. 

Los impactos ecosistémicos, que podría ocasionar 

la permanencia de la pesca industrial dentro de 

las cinco millas marinas, están referidas por ejem-
plo a la distorsión de las relaciones depredador-

presa, a la pérdida de biodiversidad, sobre pesca, 
capturas incidentales, pérdida de potencial turísti-

co, disminución en la rentabilidad de la pesca ar-
tesanal,  disminución en la producción de guano,  

interferencia en las áreas de manejo, cultivos ma-

rinos, repoblamiento y  contaminación ambiental. 

Ello podría afectar, la capacidad que los ecosiste-

mas tienen, para retornar al estado de equilibrio, 
hay pérdida de biodiversidad, la integridad ecoló-

gica se ve afectada y los ecosistemas se vuelven 
incapaces de brindar los servicios ecosistémicos 

de los cuales dependemos. 

 Es así, que debemos afrontar  los problemas que 
enfrentan los ecosistemas, de manera integral, 

considerando los aspectos biológicos, económicos, 
políticos y sociales, ya que las poblaciones huma-

nas forman parte de los ecosistemas. Este tipo de 
estrategia, se conoce como Manejo Ecosistémico, 

el cual no solo está dirigido a la reglamentación de 

la pesca de ciertas especies, sino que también 
vela, por que la pesca no tenga un efecto desfa-

vorable en otras especies afines o dependientes 
de las especies objetivo. Los esfuerzos por lo tan-

to, deben estar dirigidos, a preservar la integridad 

del ecosistema, mediante el establecimiento de 
límites conservadores  y precautorios, a fin de 

preservar la sostenibilidad ecológica de los recur-
sos naturales y  el acceso a los servicios ecosisté-

micos, a través del tiempo.  

Los recursos hidrobiológicos, son patrimonio de la 

nación, por lo que debemos gobernar mirando al 

futuro, mirando en el bien común y no tratando 
de aprovechar el momento para contar victorias 

fáciles. No se puede permanecer  insensible e im-
pasible viendo como estas riquezas se destruyen, 

se malgastan, son depredadas en beneficio perso-

nal y en desmedro del país y de las futuras gene-
raciones. 

En conclusión, no es conveniente  la aplicación del 
REP de anchoveta ni de ninguna otra medida ad-

ministrativa, dentro de nuestra jurisdicción, por 

los motivos señalados, y por lo tanto, la Ley Gene-
ral de Pesca, debe consagrar siempre una zona 

exclusiva de cinco millas marinas,  como zona pa-
ra la reproducción de las especies, de cría, de 

afloramiento de  nutrientes, para el trabajo de los 
pescadores artesanales, para el desarrollo de la 

maricultura y zonas de repoblamiento  de especies 

marinas que han sufrido una sobre explotación. 

Ley General de Pesca ( DECRETO LEY Nº 25977 del 21 de diciembre de 1992) : Artículo 33.- Resérvase a la 

pesca artesanal, el ejercicio de las actividades extractivas dentro de las siguientes áreas medidas desde las 

líneas base, que fije el Ministerio de Pesquería.  

Reglamento de la Ley General de Pesca ( DECRETO SUPREMO Nº 012-2001-PE del 3 de marzo de 2001)  

63.1 Sin perjuicio del desarrollo de la maricultura, la zona adyacente a la costa comprendida entre las cero 

y cinco millas marinas está reservada para el desarrollo de la actividad pesquera artesanal y de menor es-

cala, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 017-92-PE. 
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63.2 En dicha área reservada, está prohibido el uso de artes y aparejos de pesca que modifiquen las condi-

ciones bioecológicas del medio marino, tales como redes de arrastre de fondo, redes de cerco industriales, 

rastras y chinchorros mecanizados. 

63.3 Como excepción, previo informe del IMARPE, el Ministerio de Pesquería podrá autorizar la realización 

de las actividades extractivas de mayor escala en zonas distintas a las autorizadas a dichas embarcaciones. 

El conflicto se origina en una Ley que es bastante imprecisa y deja al reglamento la definición de algunos 

puntos como el de las 5 millas. El escondido en este detalle es que el reglamento de la ley se aprueba por 

decreto Supremo, lo que facilita que la administración de turno lo modifique cuantas veces estime conve-

niente, lo que no sería tan fácil si tuviese rango de ley, que requiere aprobación del Congreso. El artículo 

63.3 del reglamento traslada a la autoridad científica la posibilidad de efectuar recomendaciones con las 

cuales la administración puede cambiar el reglamento. Ocurre que la opinión científica proviene de un solo 

ente científico que no tiene un similar privado que permita disponer de dos opiniones, por tanto el esque-

ma legal para modificar cuantos artículos desea la administración de Pesquería está servido. 

Todo es legal, pero puede ser cuestionable e indebido. 

Las normas deben aprobarse previo consenso de administrador, administrado y sociedad civil. 

Normas importantes que no debieran ser modificadas deben tener rango de ley y no de Decreto Supremo. 

El sistema de seguridad, control y vigilancia tiene que ser innovado, reestructurado e independizado. 

Lo que se requiere es diseñar una combinación adecuada entre las soluciones posibles y deseables. Para 

ello se requiere una acción concertada por parte de la autoridad de pesquería, las organizaciones de traba-

jadores pesqueros y la industria.  

Embarcación cerquera de mayor escala (Industrial) 

Embarcación cerquera tipo vikinga 
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El ejercicio democrático necesita ir acompañado de total transparencia en el ejercicio del poder y en el 

cumplimiento de las funciones ejercidas por las autoridades designadas. 
 

Existen falencias en la transparencia cuando la sociedad civil, el público contribuyente, desconoce con pre-
cisión los detalles mínimos necesarios para realizar una evaluación apropiada de la gestión.  

 

Se conocen las normas y dispositivos que son publicados en el diario oficial pero se desconocen aspectos 
relacionados y/o derivados de las mismas. 

 
La RM 163-2010-PRODUCE que concede licencias de pesca para pota a embarcaciones de bandera extra-

njera no publica en forma paralela el informe técnico preparado por la autoridad científica que le sirve de 
sustento biológico a la norma. Mención aparte, en este caso específico, es la omisión de un análisis econó-

mico, comercial, de mercado y de impacto sobre la industria nacional, que la hace objeto de cuestiona-

miento y de censura, así como del evidente favoritismo a países con convenios de cooperación marginando 
a quienes no lo tienen. 

 
La sociedad tiene el derecho de conocer en forma didáctica y transparente la relación de licencias concedi-

das. No es suficiente publicar el dispositivo legal, sino que es necesario que el portal web del Ministerio 

tenga una sección donde se pueda conocer con exactitud el nombre de cada embarcación de bandera ex-
tranjera operando en el dominio marítimo peruano, las fechas de operación, la cantidad de pesca declarada 

y el monto de pago de derechos de pesca según establece la norma. 
 

Otra sección debe informar claramente el monto total de la recaudación de derechos de pesca por cada 
especie sujeta a este pago, la oportunidad de pago, la relación de omisos, y las acciones de cobranza reali-

zadas. La misma sección debe informar a la ciudadanía el empleo que se hace de esos dineros recaudados. 

 
Los dineros provenientes de los derechos de pesca constituyen recursos directamente recaudados por la 

autoridad administrativa de pesquería que pertenecen a todos los peruanos. Es un derecho de la Nación 
conocer todos los detalles a fin de realizar un análisis de la relación beneficio costo que la concesión de 

derechos de pesca genera para el país. 

 
Omitir la difusión de esta información genera dudas y suspicacias sobre la efectividad de las normas y difi-

culta la emisión de un juicio de valor sobre la calidad de la gestión. 
 

La administración tributaria publica transparentemente la información sobre la recaudación de impuestos y 

el portal del Ministerio de Economía y Finanzas publica la información de la ejecución presupuestal, la mis-
ma que consigna las fuentes de financiamiento, es decir si son recursos ordinarios o directamente recauda-

dos. Pero no es posible analizar detalladamente en dichos cuadros el monto total de recursos directamente 
recaudados. En el caso del sector Pesca no existe información sistematizada que presente en un cuadro el 

monto que debe recaudarse, lo recaudado, los morosos y omisos al pago y fundamentalmente el destino 
dado a dichos fondos. 

 

Esta forma de gestión en la cual la norma no emana de un consenso entre administrador, administrado y 
sociedad civil y que además no proporciona información abierta de los antecedentes y posteriormente no 

informa en forma permanente de los resultados de la aplicación de la norma y de los detalles financieros 
derivados de la cobranza y empleo de los derechos emanados de la misma es, por lo menos, cuestionable y 

exige al Órgano de Control pronunciarse al respecto. 

 
Los medios de comunicación y los analistas tienen el derecho y el deber de exigir que la información com-

pleta sea transparente y permanentemente publicada. La ciudadanía no lee todos los días el diario oficial y 
cada persona no lleva un registro de normas para hacer análisis. Es necesario que exista disponible para la 

consulta, información resumida, sistematizada y clara para poder evaluar en forma sencilla qué tan eficien-
tes son las normas que dictan las autoridades a las que todos pagamos para que administren nuestros re-

cursos pesqueros. La función pública es para servir al público con humildad, transparencia y eficiencia ge-

nerando consensos. 
 

No hacerlo, sencillamente nos pone frente al ejercicio de la función en forma autoritaria y poco democráti-
ca. 
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El sistema en el cual se desarrolla nuestra sociedad se fundamenta en la Constitución Política del Estado. 

En ese orden de cosas, la designación de ministros y funcionarios públicos que se hace tiene un sustento y 

una base legal. El presidente de la República tiene el derecho legítimo de designar a quien desee como 

Ministro de Estado y removerlo cuando lo desee. 

A su vez los Ministros y demás autoridades hacen lo propio con los funcionarios subordinados a ellos. Es 

totalmente legal. 

Lo que no significa que sea lo debido ni lo más conveniente para el país y para los intereses sectoriales del 

país. 

Ocurre que la experiencia, idoneidad para el cargo o la especialización en los temas sectoriales no son re-

quisitos para tener en cuenta. Pueden ser considerados o no. Es totalmente discrecional. 

De esta manera, cuando el sector es asumido por un nuevo ministro, salvo que sea conocedor del mismo y 

reconocido por los agentes sectoriales, lo que ocurrirá a partir de ese momento es una suerte de lotería. 

Nadie puede precisar con exactitud lo que ocurrirá, los cambios que efectuará, ni las políticas que seguirá, 

especialmente si no se tienen políticas de Estado de largo plazo ya establecidas, como es el caso del sector 

pesquero. 

Es, inevitablemente, una de las debilidades del sistema. Somos todavía un país de curacas y de caciques. El 

sistema favorece y alienta la existencia de caciques que imponen su voluntad a una población con antiguos 

genes de pasión por la sumisión y escasa voluntad de rebeldía ante la sinrazón, la injustica y la corrupción 

o la incompetencia. 

En la línea de trabajo descrita se promulgan infinidad de decretos y resoluciones sin más criterio ni control 

que el que la base legal le da al titular del pliego de turno. Nadie más que el Presidente de la República y 

las leyes vigentes le imponen límites a su poder, el cual deviene casi en absoluto. 

La base legal del ejercicio de este poder se fundamenta en el derecho. Claro, es perfectamente legal, pero 

nada ni nadie obliga a que el accionar de la autoridad sea técnicamente correcto, viable, lógico, que benefi-

cie al conjunto y que provenga de un consenso. No existe una fiscalización técnica sobre la idoneidad de la 

norma, salvo la que el propio ente administrativo se hace a sí mismo. Claro, el sistema se protege solo.  

Crear consenso es discrecional, voluntario. Generalmente no se tiene en cuenta al administrado ni al bene-

ficiario ni a la sociedad civil. Es la sola idea, la sola voluntad política del Titular del Pliego la que impone 

una norma. 

En el sector pesquero, aquellas normas que tienen que ver con los recursos hidrobiológicos siempre hacen 

referencia a un informe técnico expedido por el ente científico, es decir el Instituto del Mar del Perú. Esta 

base, sumada a la ya referida base legal, le otorga poder absoluto a la norma y obliga a su cumplimiento. 

El sistema se protege a sí mismo. El pliego norma porque el ente científico le dice que está bien. 

Sin embargo es imposible saber donde nació la necesidad de la norma. ¿La generó el ente científico, o es la 

respuesta de éste ante una orden del Pliego? Y si es la autoridad de Pesquería la que requiere el informe 

técnico para justificar una decisión política, y siendo el ente científico subordinado de dicha autoridad, 

¿cómo puede la sociedad civil tener la certeza de que el informe será efectivamente “técnico”? Más aún…

correcto y beneficioso para el país? 

Una consecuencia de no tener investigación privada. Claro, siendo solamente un ente científico el que hace 
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investigación en pesquería, no existiendo un ente de la misma magnitud que pueda emitir otra opinión o 

avalarla, se convierte en una suerte de palabra de Dios que avala la norma. 

El sistema no requiere que haya consenso para publicar la norma. Con la base legal a la cual cada docu-

mento hace referencia, llenando casi una página de antecedentes en una suerte de  necesidad de expresar 

que lo que va a resolver está amparado por la ley, casi gritando un ruego para que no sea criticada 

“porque es legal”, el hecho está consumado. Todo basado en el "derecho"; pero el derecho no lo es todo a 

la hora de regular la pesquería. 

Para nada interesa que los administrados y la sociedad civil no estén conformes ni de acuerdo con la nor-

ma. En tierra de caciques no es importante, necesaria ni bien vista la opinión de los integrantes de la tribu.  

Sencillamente deben obedecer. 

Y claro…cuando la autoridad no tiene el talento ni el carisma para concertar, dialogar, escuchar y normar 

en forma sana de forma tal que sea sencillo cumplir la norma, la imposición de la autoridad basada en el 

sistema legal que se lo permite es lo que manda. 

Los medios de comunicación, poco expertos en la materia de la norma difícilmente emitirán critica o harán 

una campaña mediática en contra de una norma antitécnica, impopular o inconveniente para los intereses 

sectoriales. 

La mejor forma de reducir el riesgo de la tentación del ejercicio despótico del poder y de dotarlo de tecni-

cismo, sería la existencia de un Consejo de Pesca en el cual estén representados los gremios sectoriales 

artesanales, privados, poblaciones costeras, fluviales y lacustres, empleados del sector, trabajadores y la 

sociedad civil. Un ente consultivo con presencia permanente que pueda emitir opinión, velar por los inter-

eses regionales, nacionales y empresariales que faciliten el dictado de normas y regulaciones, que contribu-

ya a que sean técnicamente correctas y consensuadas. Si todos están de acuerdo, las cosas se cumplirán y 

se reducirá la necesidad de fiscalización y control. No se trataría tan solo de un observatorio pesquero, sino 

de un ente que en términos reales limite el poder absoluto que el sistema otorga a los titulares de pliego y 

minimice el riesgo y la tentación de ejercer ese poder con despotismo. 

Probablemente no sea una solución perfecta; pero siempre será mejor que correr el riesgo de dejar las de-

cisiones pesqueras en manos de un sistema perverso que no ofrece garantías de eficiencia y calidad de 

gestión. Un permanente recordar al funcionario público que detenta el cargo solo temporalmente para ser-

vir a sus empleadores, quienes son los verdaderos amos de la casa. 

La pesquería es demasiado importante para el país como para dejarla en manos exclusivas de los políticos 

y de los tecnócratas expertos en cualquier disciplina pero inexpertos en materia pesquera. Es demasiado 

importante para permitir que cualquiera ejerza un cargo sin tener la habilidad, el talento ni la experiencia 

adecuadas. El sector no puede permitirse el lujo de aceptar que haya un tiempo de aprendizaje. Y mucho 

menos para permitir que el sistema juegue a la lotería con los recursos naturales de todos los peruanos. 
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