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A) RESUMEN

El propésito de la presente investigacién es analizar las politicas pesqueras y poder demostrar

la sostenibilidad o no de los recursos marinos en el Pen}, si se han cumplido con los aspectos de

proteccibn del medio ambiente, y en que medida podemos sugerir cambios en los niveles de

extraccién que nos tiene acostumbrado el sector pesquero y es que puede ser sostenibles en el

tiempo, Se han los problemas y en términos generales podemos a}401rmarque las politicas

pesqueras del pasado no Iograron que las nonnas dispuestas por el Ministerio de Pesqueria en la

década de los setenta y ochenta evitaran que el recurso �034anchoveta�035se le sobre explotara hasta

depredarlo, sin embargo el problema ha persistido en la década de los afios noventa y de los

afios 2000, ya que las politicas pesqueras no han garantizado un ordenamiento de la pesca de

�034anchoveta�035ni de la �034otrasespecies�035como la �034sardina�035y la �034merluza�035que se han visto

envueltas en el mismo problema de sobre pesca. Los actuales niveles de extraccién lo

corroboran cuando se analiza la biomasa permisible elaborada por el Instituto del Mar del Pen�031:

(IMARPE) y se demuestra que las especies �034jurel�035y �034caballaestén sub explotadas, lo que

evidentememe pennitiria tener una seguridad alimentaria a bajo precio.

Los actuales niveles de extraccién en la pesca de consumo humano directos (c.h.d) como el

enlatado, congelado, curados y fresco se ha mantenido estructuralmente mientras que la

pesqueria de consumo indirecto (c.h.i.) han tenido altibajos en los niveles de desembarque

disminuyendo en los afios 1972,73,76, 1980,81,83, 1998, 2003 y 2006 los que nos indicaria

periodos de insostenibilidad y periodos de recuperacién en los otros afios.

La gestién y administracién del sector pesquero no ha sido totalmente ordenada en las

actividades de extraccibn, transformacién y comercializacién de la pesca, ya que los niveles de

produccién fueron muy cercanos a los minimos histéricos en algunas especies y otras no se han

recuperado por haberse sido sobre explotadas.

El Pen�031:presenta el mayor potencial mundial de recursos pelégicos en el ecosistemas marinos,

tiene una capacidad adaptativa en ciertas especies que han logrado recuperarse frente a los

complejos y constantes cambios que se producen frente a las costas peruanas frente a la

precariedad en el uso ine}401cientede su capacidad operativa (infraestructura, plantas instalada y

capacidad de bodega de las embarcaciones), disponible y potencial para ser utilizado en nuestra

zona costera de nuestro Iitoral peruano.

El Peril debe establecer su propia estrategia de administracién ecosistémica para mantener el

equilibrio de su biodiversidad, efectuar un nuevo ordenamiento pesqueros que le permita

controlar, y evaluar las experiencias de las décadas pasadas, apuntando a que sea sostenible.
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B) INTRODUCCION.

Las pesquerias a nivel mundial mostré durante el siglo XX un crecimiento continuado de

capturas globales hasta lograr una relativa estabilizacién en la }402ltimadécada de los afios 90.

Este crecimiento estuvo motivado por el desarrollo técnico de la }402otay la sobre explotacién

secuencial de losvecosistemas existentes y la depredacién de algunas especies marinas esto

originé que al reducirse los niveles dc extraccién comprometieran seriamente la disponibilidad

de las especies en los océanos y algunas colapsaran caso nuestro pais cl Pen�031:la especie

�034anchoveta�035por eso nuestro propésito y objetivo fue analizar la politica pesquera en los

aspectos de proteccién del ambiente marino y si los mecanismos de }401scalizaciény control han

operado e}401cientementey si han podido garantizar el ordenamiento pesquero para evitar seguir

depredando y proteger a los recursos que colapsaron.

El concepto de desarrollo sostenible en la pesqueria fue introducido por la Comisién Mundial

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (WCED) en 1987, tardb algunos a}401ospara aplicacién

y pueda dar una solucién integral a la pesca marina en el Pen�031:y al mundo.

A inicios de a}401o1968 en el PerL�0311se dio un proceso secuencial dc sobre explotacién comercial

que hizo colapsar a Ia especie peruana conocida como �034anchoveta�035y que suponia un 20% de

las capturas mundiales, las se}401alesde alarma aparecen recién en la década de los 70 con la sobre

pesca y que estuvo acompa}402adade indicios de cambios en el nivel del ecosistema marino

costero introduciéndose en nuestra corriente de Humboldt el fenémeno de El Ni}402o�035las que

originaron una disminucién dréstica en la captura de esta especie en el mar costero peruano.

Segfm un informe de la FAO publicado en el 2005, a}401rmade que ha comienzos del siglo XXI,

los océanos contin}401ansufriendo algunos niveles de degradacién debido a la contaminacién, que

hay una pesca excesiva y un crecimiento de la poblacién urbano desmesurado en la costa y se

estima que aproximadamente el 75% de los stocks de los recursos marinos mundiales se

encuentran completamente explotados 0 sobre explotados o estén colapsados, lo que genera que

las pesquerias estén en una profunda crisis socio econémicas que afecta a las regiones que

dependen bésicamente de la pesca.

Los actuales niveles de produccién pesquera }402ucttian,obteniéndose en la pesca niveles muy

cercanos a los minimos histéricos de algunas especies y otras no se recuperan. lo que no, nos

asegura una dotacién sostenible de recursos marinos.
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Las pol iticas pesqueras en el Peril, han contribuido a incrementar el estado de sobre explotacién

al permitir un crecimiento incontrolado de la }402otapesquera y un exceso de la capacidad de

pesca con respecto a los recursos disponibles, lo que ha posibilitado agudizar la situacién de

ine}401cienciaeconémica y }401nancierade las plantas produccion y de las embarcaciones en

términos del exceso de capacidad de bodega existente frente a los recursos disponibles en la que

algunas especies tiene menores niveles de capturas o desembarque, lo que origina en algunos

casos que los costos de explotacién (recursos humanos, aparejaos de pesca, combustibles,

alimentos) puedan llegar a superar a los bene}401cios,especialmente en la pesca de c.h.i.

Las artes de pesca de arrastre o diagas originan modi}401cacionesdrésticas de los fondos marinos

e inducen a una considerable mortandad de recursos que viven en sedimentos o sobre el

sustrato. Las politicas pesqueras en el Pen�031:deben apuntan a preservar las especies e impidan su

sobre explotacién o llega: a depredar ya que dichos cambios modi}401canlas estructuras de las

redes tréficas, la biodiversidad y la organizacién de las comunidades del ecosistema marinos.

Las politicas pesqueras se orientan ahora hacia nuevos principios y enfoques précticos

promovidas por la FAO para ser utilizados para la pesca responsable en las fases de extraccién,

transformacién y comercializacién. El trabajo logra explicar y diferenciar la pesca industrial que

es de gran escala y que se desarrolla en éreas costeras y en alta mar e internacionales (océanos)

y la otra que es la pesca artesanal (pequefla escala) que también trabaja en areas costeras, pero

muy cercanas alas 5 millas y de acuerdo a los dispositivos Iegales.

Se analiza la politica pesquera en la gestién de controlar y vigilar los procesos ecosistémicos y

si lo agentes han respetado los dispositivos que }401janobjetivos en materia de proteccién y

preservacién de los recursos y que apunten hacia un desarrollo sostenible en la pesca. Le

corresponde al Ministerio de la Produccién, aplicar adecuadamente las normas legislativas

como el Decreto Legislative N° 1084 emitido en Julio del 2008 que }401jacomo objetivo principal

el ordenamiento pesquero entendiéndose que esta nueva norma es reiterativa ya que no se

evalué adecuadamente-por que no funcioné y ahora esperan un ordenamiento pesquero.

En el Peni, las Capitanias de Pueno, es la entidad encargada de autorizar las salidas de la }402ota

pesquera con los permisos correspondiente, teniendo como funcién velar por el cumplimiento

de la ley, los dispositivos Iegales emanadas de los Decreto.Legfslativos. Por otro lado se tiene

al Ministerio de la Produccién, que es la entidad que acuerda las cuotas de pesca para las

embarcaciones de madera como las de acero en la funcién de limitarlas de acuerdo a la

capacidad de bodega como lo ordena el D.L. N�0351084, tal limitacibn la calcula en funcién de su

mejor a}401ode su historial de captura, la que determinaré el l00°/o de su limite.
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Se analizaré cuales han sido Ios niveles de desembarque de las pesquerias de c.h.d. como las de

c.h.i. que han generado la sobre pesca de algunas especies marinas y en otros casos sub pesca en

otras especies, se vera Ios niveles de produccién 0 de procesamiento para notar si efectivamente

Ios recursos son sostenibles y cuales son los problemas que no penniten que no sea asi. Se

analizaré comparativamente la biomasa estimada permisible y la que efectivamente se

desembarcé para las especies �034anchoveta�035�034sardina�035�034Jurel�035y �034caballa�035para apreciar que

especies estén sobre explotadas o no.

Finalmente planteo una propuesta aplicativa de un ordenamiento pesquero sugerida por la

FAO para los paises en desarrollo para hacer viable la pesca sostenible, bajo cl cédigo de

conducta para una pesca responsable. El ordenamiento pesquero es una necesidad prioritaria

para el pais a }401nde que la politica pesquera Iogre impedir que se contin}401edepredando en la

pesca por unidad de energia, asi como Iogre un mayor apoyo y defensa de la pesqueria artesanal

frente a la industrial, lo cual permitirzi administrar un sistema de gestién adecuado y ordenado.

El nuevo modelo de ordenamiento pesquero no debe dejar de desaprovechar el conocimiento y

experiencia de los pescadores que nos pueden dar un conocimiento técnico de las especies

_ marinas ya que conocen el lugar donde los ecosistemas se explotan (ecologia tradicional del

mar) y pueden colaborar en el dise}401ode medidas de regulacién efectivas, para que el

ordenamiento pesquero sea permanente e impida dc que la biomasa se reduzca drésticamente y

que colapse ya que las industrias pesqueras son las sustentan nuestra aiimemacién y desanollo

marino..
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Elaborado por Mag.Victor 1-Ioces Varillas.

Figura 1'�031La sobre explotacién de los recursos pesqueros, nos lleva a concebir un justo

y adecuado sistema de gestién que pueda revertir esta tendencia para su sostenibilidad.

La captura dc peces se hace de manera directa en las zonas costeras del Iitoral peruano,

la pesca es un recurso natural renovable de acorde con los procesos biolégicos y del

ecosistema marino. En el Peru la pesca esta compuesta por tres (03) fases: la extractiva

(captura de especies marinas); transformativa (procesamiento de harina, enlatados,

congelados y curados de pescado) y al estado fresco, y la de comcrcializacién (consumo

en el mercado), sin embargo el ambiente natural como el mar se ven afectados por

procesos de contaminacién que se acumulan y requieren de un tiempo para su

disipacién, la extraccién la produccién y consumo generan �034residues�0350 desperdicios

que se arrojan al mar y contaminan pudiendo evitarlo haciendo que las plantas dc

transformacién �034reciclen�034dichos �034residues�035haciendo més sostenible la pesca
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C) ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO

El auge de la pesqueria industrial en el Pen�031:se inicia en los a}401oscincuenta con la produccion de

harina y aceite de pescado esta coincidié con el colapso de la industria norteamericana del

Estado de California quien basaba su explotacion en la anchoveta califomiana (Engraulis

mordax), ante esta situacion los industria|es peruanos empezaron a adquirir la mayor parte de

los activos norteamericano (plantas y embarcaciones) de forma muy ventajosa, es asi como se

dio inicio en nuestro pais a un crecimiento explosivo de esta industria, constituyéndose en una

de las actividades més importantes del Iitoral peruano, con capturas anuales en millones de

toneladas métricas a principio de !a década de los sesenta. En el ano 1970, nuestro pals ya

contaba con una }402otapesquera de alrededor de 1,700 embarcaciones destinadas exclusivamente

a la captura de la anchoveta, llegéndose a capturar cerca de doce millones de toneladas métricas

de esta especie, convirtiéndose en el primer pais pesquero en el mundo.

Los altos niveles de capturas de los a}402os60 y principios de los 70, se agravé con la ocurrencia

imprevista de un fenémeno Ilamado �034ElNino�035entre los afios 1972/73 que llevaron al colapso a

esta industria, debido a que los entes gubemamentales no consideraron aplicar un sistema de

control y/o de regulacion para garantiza: la sostenibilidad del recurso. Durante los veinte afios

siguientes las poblaciones de anchoveta se redujo siendo en un promedio de 2 millones su

captura y casi nula en los a}401os1983/84, siendo reemplazada por la especie sardina (Sardinops

sagax sagax) para mantener las exportaciones y compromisos de esta industria, que como

podemos saber era la especie pelzigica dominante de nuestro Iitoral, a pesar de ello la anchoveta

jamés alcanzo los niveles de capturas de los afios sesenta y setenta lo que ocasioné serios

problemas para mantener activa la capacidad operativa de una }402otaindustrial que estaba

sobredimensionada y que ocasionaba la reduccién de la rentabilidad econémica del sector.

Segun un informe de la FAO, sobre las reservas de peces en el mundo a}401rmaque la mayor parte

de las pérdidas de reservas que se produce en el mundo es principalmente de dos formas. La

primera se re}401erea que se viene agotando las reservas de peces y su menor captura viene

ocasionando la elevacion de los costos para encontrarlos; el otro constituye un problema que es

la sobrecapacidad de la }402otalo que signi}401caque los bene}401cioseconomicos de la pesca se

pierden ante los niveles altos de inversiones y a la elevacién de los costes dc operacién ( FAO:

1995).

Las politicas pesqueras debe reemplazzr los incentivos de sobre pesca por una administracién

responsable que posibilite una pesca sostenible que crezca impidiendo la depredacién 0 Como 10
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se}401alaKieran Kelleher, Jefe del-Grupo de Pesca del Banco Mundial. �034Nose trata 5610 de barcos

y de pesca ~afiadi()-proporciona a los responsables de la toma de decisiones los argumentos

econémicos para afrontar las reformas necesarias�035.

Los derechos de pesca deben permitir el fortalecimiento que proporcione a los pescadores y a su

poblacibn aleda}401alos incentivos para pesca: de una forma més e}401cienteeconémicamente y

socialmente y de manera responsable. Una transparencia mayor en la asignacién de los recursos

pesqueros y una rendicién pfiblica de cuentas sobre su gestién y una mejoria en los estzindares

de captura en tama}401oy sin depredar lo que ayudaré a las iniciativas de etiquetado ecolbgico y a

la de certi}401cara las pesquerias sostenibles.

El agotamiento de los recursos de las poblaciones de peces en el mundo y el deterioro de los

ecosistemas viene siendo afectados por el incremento y la presién de la demanda de los recursos

en muchas panes del mundo como son las algas marina, moluscos, crustéceos, mamiferos

marinos asi como de los peces de mayor uso comercial a nivel mundial�030Siendo estos }401ltimoslos

que aportan en promedio en el 80% de la produccion mundial. La pesca indeseable genera dafios

al medio ambiente especialmente cuando observamos que hay sobre explotacién de los recursos.

En general, en el émbito mundial, las pesquerias enfrentan una crisis generalizada producto de

45 afios de presiones crecientes sobre los ecosistemas marinos y costeros. Afm cuando los

gobiemos y la industria han mejorado signi}401cativamenteel manejo de los recursos pesqueros,

la explotacién de 105 stocks pesqueros han ido progresando a través de sus mares, cada vez con

mayor efectividad, de forma tal que en pocos a}401osalcanzan su méxima productividad y luego

después empiezan a declinar. (World Resources Institute �034Lacrisis pesquera a nivel mundial�035

2000)

Se puede decir que con la reduccién del n}401merode especies, el tama}401oe integridad de los

ecosistemas esta generando una reduccién de la capacidad de la naturaleza para evolucionar y

crear nueva vida. Desde el siglo XX hasta el momento hemos pasado de vivir a expensas de la

naturaleza y gastado el capital que se acumulé durante siglos de evolucién, y hemos disminuido

la capacidad de la naturaleza de crear nuevo capital."�024Worldwatch Institute �034Estadodel

mundo�035(Valorandolos Servicios de la Naturaleza�024Cap. 6) 1997

La pesca contribuye en manera importante a la alimentacién de las poblaciones humanas y a la

generacién de empleo en el mundo. Ambos estén en grave riesgo si contin}401an|as condiciones

en la forma de pescar y en las tendencias en su captura.
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En materia de investigacion actualmente no existen los estudios y trabajos sobre cuotas

pennisibles para la explotacién adecuada de las especies marinas; tanto para la pesca en la rama

industrial como en la anesanal. Se viene produciendo en el mundo un posible agotamiento 0

sobreexplotacién, es decir, hace falta una conexién entre lo que se debe manejar y sus

resultados, en otras palabras entre la improvisacién y una falta de plani}401cacién.En algunos

paises los métodos de pesca como los de anastre no solo pueden generar la destruccién del

fondo marino sino verse afectado la }402oray la fauna.

Otro de los prob|emas es pescar especies en edad de reproduccién o antes de alcanzar su

madurez sexual, sin haber desovado 0 al tope de una cadena alimenticia que genera una

desestabilizacién de la biomasa de los mares. Por otra parte las artes de pesca no son selectivas

ya que las redes de pesca al utilizar el arrastre afectan a las especies de carécter longevos como

los mamiferos, tortugas, aves marinas, bufeos, ping}401inosy del}401nes,y a veces se les captura

antes que alcancen su madurez sexual, lo que los inhabilita de producir crias.

Se requiere de que los paises plani}401quen,ordenen y regulen sus sistemas de asignacién 0 cuotas

de extraccién y sus artes de pesca. Se debe hacer un seguimiento sistemético, hacer los estudios

biolégicos de las especies explotadas y las nuevas por explotar y predecir sus efectos en la

poblacién, debemos evita: la extincién de las especies ya que estas son recursos renovables si se

les protege racionalmente.( Marcel Claude �034Agotandolos recursos�035Ed. Océana. negocios@

prensa.com.)

La productividad de las pesquerias -medida en términos de capturas por pescador 0 por barco de

pesca-se viene reduciendo. �034Existeuna enorme sobrecapacidad en la }402otapesquera mundial�035,

advinié Kelleher. �034Elexceso dc }402otascompitiendo por unos recursos pesqueros limitados

resulta en el estancamiento de la productividad y la ine}401caciaeconémica�035.Segfm la FAO, si se

recuperasen las poblaciones de peces a nivel mundial, las capturas de las pesquerias marinas

actuales se podrian rea|izar con aproximadamente la mitad del esfuerzo de pesca realizado hoy,

Segiin un estudio de la FAO, los bajos rendimientos se debe a que las poblaciones dc peces se

encuentran explotadas al méximo en un 75%. Las pesquerias asoéiadas presentan de forma

inevitable un rendimiento por debajo del Optimo, y sélo las pesquerias pueden ser sostenibles a

nivel biolégico, cuando contimian operando con pérdidas econémicas. Esto puede a nivel

mundial re}402ejarque las operaciones de captura estén mantenidas con subsidios, cuando se ve

que a nivel mundial �024seexplica- que cada tonelada de pescado capturado utiliza casi media

tonelada de combustible, una gran parte del cual se desperdicia en un excesivo esfuerzo de

pesca.
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�034Eneste momento, nadie resulta bene}401ciado�035,indict�031)Rolf Willmann, experto en plani}401cacién

pesquera de la FAO, y uno de los autores del informe. �034Elnivel real de ingresos de los

pescadores �024subray6-se encuentra a la baja, y gran parte de la industria no alcanza bene}401cios,

|as poblaciones de peces se encuentran agotadas y otros sectores de la economia pagan la cuenta

por una industria pesquera debilitada. La recuperacién se podria lograr con una reduccién del

esfuerzo pesquero que lleve a un aumento de la productividad, rentabilidad y bene}401cios

econémicos netos. Después, si Iogramos recuperar las poblaciones de peces, nos llevaria a un

incremento sostenible de los rendimientos y a unos costes de pesca mas reducidos.

En el caso del Pen�031),la prosperidad de la pesca en el pasado no, nos puede pennitir apuntalar la

sostenibilidad del abastecimiento, ni su rentabilidad en el procesamiento y su distribucién, ni

que podré continuar siendo una actividad que nos brinda una fuente de empleo, la preocupacién

sera siempre el largo plazo.

Algunos estudios nos indican por ejemplo que �034Porcada persona que trabaja en el mar, existen

otras tres empleadas en tierra }401rme�035,se}402aléWillmann. �034Elpescado �024a}401adi6-es la principal

proteina animal para mas de 1.000 millones de personas y supone el medio de subsistencia para

cerca de 200 millones, el 90 por ciento de las cuales vive en los paises en desarrollo�035.

La opciones de recuperacién y de auge por parte de los gobiemos es trata: de refom1ar y

cambiar las tendencias fortaleciendo los sistemas de derechos pesqueros haciendo frente a los

problemas que sufre el sector�035aseguré Ragnar Amason, economista especializado en pesca de

la Universidad de lslandia y coautor del estudio, al poner como ejemplo las experiencias

exitosas de lslandia, Nueva Zelanda y Namibia.

Existe en el mundo un n}401meromayor de organizaciones que apoyan el fonalecimiento de los

derechos de uso, acceso y propiedad de los pescadores, debido a la necesidad de crear

incentivos para una administracién responsable. La promocién de la �034pescabasada en los

derechos" }401guraen la Resolucién sobre la Pesca sostenible para la Seguridad Alimentaria en los

paises de la ASEAN (Asociacién del sudeste asiético de naciones). En Africa, la Declaracién de

Abuja sobre Pesca y Acuicultura sostenibles, adoptada en la reunién de Jefes de Estado de la

NEPAD (Nueva Alianza para el Desarrollo de Africa) en la Cumbre sobre �034Pescadopara todos�035

que tuvo lugar en Nigeria en 2005.

En nuestro pais cl Per}402la pesqueria de la anchoveta es -considerada la mayor del mundo-, y se

esté desplazando igualmente hacia un enfoque basado en los derechos, con la propuesta de que
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se }401nancieuna red de proteccién social para los pescadores. �034Lasreformas del sistema de

gobiemo se encuentran a menudo con di}401cultadespoliticas, en particular cuando se trata de una

reduccion de las }402otaspesqueras 0 del numero de pescadores�035,segun Kelleher, cualquier

proceso de reforma debe garantizar los derechos y los medios de subsistencia de los

pescadores.( Pro}401sh-BancoMundial �034Loxmiles de millones hundidos-Juxrificacién para una

reforma de la pesca " lnforme)

D) MATERIALES Y METODOS

Durante la elaboracion del proceso dc investigacion se utilizara algunos materiales como:

a) La impresion de fotocopias de los documentos y fuentes de informacién variada

b) Papel Bond A4 y Papel bulky.

c) Escaneado de documentos originales.

d) Una minigrabadora.

Para la impresion del borrador y el original del trabajo:

a) Papel Bond tama}401oA4.

b) Tinta para impresora.

c) Servicio de impresién del borrador del trabajo.

d) Servicio de impresién del trabajo }401nal.

Los método y técnicas del trabajo de investigacién se utilizaré:

El método cienti}401copara poder demostrar la hipotesis de trabajo en base a la informacién

disponible existente sobre el sector pesquero marino, tratando de conversar con los especialistas

en el tema y utilizando ademas la bibliogra}401a,|as estadistica de los organismos publicos,

privados a nivel nacional como internacional.

La elaboracibn del trabajo dc investigacién permitiré tener un mejor conocimiento de las

actividades que realiza el sector pesquero marino, utilizando un analisis riguroso que me

pennitiré plantear criterios novedosos que ayuden a mejorar las actividades de proteccién, para

hacer sostenible las politicas sobre la pesca marina en el Peru.
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E) HIPOTESIS.

Las politicas pesqueras en el Peru, generan que los recursos marinos no sean debidamente

protegidos del medio ambiente impidiendo su sostenlbilidad..

F) RESULTADO.

1. La sostenibilidad en el Pesca

En los ultimos a}402oslos sistemas de gestién de las pesquerias costera y muy especialmente la

pesca artesanal han venido evolucionando hacia sistemas empresariales, asociativos y

cooperatives que han permitido una explotacién sostenible de los recursos y de conservacién de

los ecosistemas manteniendo su e}401cienciaeoonémica y cohesién social. Lo mismo no podemos

decir, de la pesca industrial que es la que genera y continua generando un proceso insostenible,

que viene ocasionando depredacién, toméndose en una amenaza muy seria para la diversidad

biolégica y el bienestar de las persona humana a inicios del siglo XXI, ya que técnicamente a

aumentado la capacidad de pesca, ayudados por los radares que penniten pesca: en la niebla y

' en la oscuridad, los sonares que ubican con precisién a los peces, y vienen generando una sobre

explotacién de los recursos marinos, por otro lado se genera una pesca accidental(sin valor

comercial) que es descartado, asi como también se arroja al mar los desperdicios de los buques,

embarcaciones y desde tierra los vertidos mineros, industriales y urbanos lo que contaminan y

que secuencialmente afectara el ecosistema y a las especies.

Por eso. debemos entender y tenemos que desarrollar la pesca sostenible, dentro de un nuevo

paradigma de gestién que involucra especialmente a la pesqueria artesanal que siempre ha

interactuado a favor de la conservacién de los ecosistemas marinos y por el contrario es de

di}401cilcompatibilizacién con la pesqueria industrial

La pesqueria artesanal costera desde tiempos inmemoriables en nuestro pais, ha sabido actuar

dentro de un contexto de viabilidad y de una perspectiva conservacionista de la biodiversidad,

de los ecosistemas marinos y ha explotado los recursos de manera sostenible y es la que menos

apoyo ha recibido de los gobiemos.

El concepto de desarrollo sostenible fue introducido por la Comisién Mundial sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo (WCED) en 1987, siendo una concepcién muy sencilla de explicar:

..."Es el desarrollo que satisface las necesidades de la generacién actual sin poner en peligro la

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades�035.El desarrollo se

le relaciona con la calidad de vida de la persona humana y no deberia confundirse con el
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crecimiento econbmico, ya que ambos estén estrechamente vinculados dentro de los sistemas

del mundo modemo. El desarrollo sostenible puede signi}401ca:en otras formas:

El ordenamiento y conservacién de la base de recursos naturales y la arienracién del

cambio tecnalégico e institucianal deforma que garantice la sa!i.sfaccio'n conlimia de las

necesidades humanas para las generaciones actuales y futuras. Este desarrollo

sostenible conserva (la tierra), el agua, las plantas y los recursox genéricas (animales),

no degrada e1 medio ambiente, y es tecnolégicamente apropiado, econémicameme viable

y socialmente aceptable (Consejo de la FA 0, 1988).

E! utilizar, conservar y mejorar los recursos de la comunidad a /in de mantener los

procesos ecalégicos de los que depende la vida y poder incrementar, ahora y en el

}401nura,la calidad total de la vida» (Consejo de Gobiemo deAustralia, ESD, 1992).

Las de}401nicionesreconocen que las actividades que son sostenibles nos proporcionan bienestar

humano y que depende del mantenimiento de las funciones ambientales que, por si mismas,

contribuyen directa e indirectamente al bienestar humano. Estando referida a la capacidad de los

procesos naturales y sus componentes, de poder proporcionar bienes, servicios y que las

necesidades humanas se puedan satisfacer

El desarrollo sostenible involucra el cuidado de los ecosistemas por quienes se bene}401ciande sus

servicios, es tan importante como el grado de dependencia del recurso humano y la naturaleza

en este caso la pesca marina sirve como un valor de nutricién que de manera directa nos hace

depender. En muchos casos los ecosistemas han sidos sobre explotados con consecuencias

econémicas y sociales desastrosas, especialmente cuando las instituciones sociales que deberian

controlar tienen un uso precario y ine}401cazo sencillamente no existe, por eso muchas pesquerias

ocefmicas estén actualmente condenadas a este destino (Worldwatch �034Situaci6ndel Mundo�035

lnforme anual .2007�035).

La Organizacién para la Alimentacién y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), estimé

que la cosecha total de la biomasa marina representa cerca del 90 por ciento de la productividad

teérica méxima de las especies codiciadas por los seres humanos, si es que no lo ha alcanzado.

De hecho segL'm Lester Brow de| Worldwatch Institute: �034ElAbastecimiento por capita de

recursos marinos, el cual alcanza su punto méximo de 19 kilogramos en 1989 y desde entonces

ha ido disminuyendo y sélo seré de 1] kilogramos en el a}401o2030.

En comparacién, Japén, uno de los grandes naciones pesqueras es responsablemente de

aproximadamente de un 12% de la pesca global y sus ciudadanos consumen anualmente 92
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kilogramos de pescado por capita. Esto es aproximadamente 5.4 veces mas que la productividad

maxima sustentable global per capita, claramente, el mundo entero no puede aspirar al nivel de

consumo de recursos marinos que posee Japén.

La pesca como actividad importante en todo el mundo, produce cada ano mas de 100 millones

de toneladas de pescado y estos contribuyen al bienestar humano proporcionando un medio de

vida a unos 200 millones de personas. Mas de mil millones de personas dependen de los

productos pesqueros para satisfacer sus necesidades de proteinas animales sobre todo en los

paises pobres del mundo, ademés de necesidades culturales y de esparcimiento.

Los cambios en los ecosistemas inducidos por los seres humanos, como los cambios causados

por la actividad pesquera, estén poniendo en peligro el bienestar de la generacién actual y

futuras. La industria pesquera esta teniendo una capacidad de captura muy superior a la tasa a la

que los ecosistemas pueden soporta: y no estén siendo utilizados e}401cazmente(a nivel mundial,

nacional, regional y local). La globalizacién de los mercados del pescado, estén fomentado la

desviacién de una parte considerable de la produccion pesquera de los mercados locales y

nacionales a los de exportacion, lo cual suscita preocupaciones sobre la e}401caciacon que se

distribuyen los bene}401ciosen relacion con el bienestar de la poblacién.

2. La Sostenibilidad en la Industria Pesquera.

Mundialmente la industria pesquera es un sector de muy fécil adaptacién, que esta dirigido al

mercado y esta dinémicamente intemacionalizado, la presibn que ejerce sobre los recursos sigue

aumentando todavia, debido a que existe una persistencia a que aumente el consumo de

pescado, y a una causa de un oontinuo crecimiento de la poblacién humana (especialmente en

las zonas costeras).

Las }402otaspesqueras son moviles y de rapida innovacion tecnolégica la que ha incrementado su

e}401cienciay ha limitado la capacidad de cada gobiemo de ejercer un control sobre la presion

pesquera. Ademas se ha incrementado los problemas como los cambios en la estructura del

ecosistema, incrementado los desperdicios arrojados al mar de las embarcaciones, excesos en la

pesca de alguna especie en peligro, la pérdida de habitat ante la contaminacién con desechos

sélidos arrojados desde tierra, la excesiva utilizacién en la capacidad de las embarcaciones que

ingresan a laborar.

La perspectiva de las politicas pesqueras es que los gobiemos deberén introducir cambios que

permitan preservar o proteger los recursos marinos en el largo plazo exigiendo:

5% 14



0 Un reconocimiento de los factores que puedan limitar la ordenacién pesquera

convencional;

- Una integracién y ordenamiento de las zonas costeras;

0 Un control de las actividades en tierra que no degraden el medio marino;

- Un control mas estricto y marcos juridicos mas sélidos;

- Un compromiso de la comunidad de utilizar responsablemente los recursos pesqueros.

- Una mayor panicipacibn de los interesados en el proceso de ordenacion pesquera;

- La cali}401caciénde las infracciones pesqueras cometidas y que deben ser penalizadas.

- La suspensibn de las Iicencias de pesca al no respetar las cuotas asignadas a las

embarcaciones y que afecten el equilibrio ecosistémico.

- Los ajustes posibles en el ordenamiento pesquero para alcanzar niveles de extraccién

compatibles con el equilibrio sistémico y el manejo de subsistemas ecolégicos de las

especies interdependientes.

o Promover el mejoramiento de la infraestructura de desembarque de la pesca destinada a

consumo humano directo.

o Promover intensas campafias de divulgacion del estado de las pesquerias.

Las entidades gubemamentales como el Instituto del Mar del Pen�031:(IMARPE), debe respaldar y

hacer respetar el marco juridioo de su érea de incumbencia, para el ordenamiento pesquero

dando a conocer las poblaciones de especies transzonales y altamente migratorias asi como la

aplicacién del Cédigo de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable (1995).

3. La Actual Pesca Industrial de Consumo Humano Indirecto en el Perri.

En el caso de nuestro, el Peril mostro a1 mundo una historia de altos niveles de desembarque,

para la industria de harina y aceite de pescado, para después caer en una incertidumbre y tener

que aceptar que teniamos que tomar algunas medidas para evitar que contin}401edisminuyendo la

produccion y que esta industria supere su proceso depredatorio y se pueda salvar. Después de 20

afios la �034recuperacién�035ha superado este hecho, sin embargo es importante decir. que se

requiere diversi}401carlos niveles de desembarque de las especies, extrayendo del mar otras

especies abundantes, con ellos se podré mejorar la produccion y productividad cuando

convertimos el pescado en harina, debemos imitar 21 Chile que produce harina de pescado tipo

�034Premium�0350 especial teniendo esta harina una mejor cotizacién internacional por ser de primera

calidad.

En el anexo (Cuadro N° 1) se puede apreciar el comportamiento de los desembarques por

utilizacién y en el rubro de consumo humano indirecto y destinado para harina y aceite de

pescado esta }402uctuécon altibajos que hicieron no sostenible no solo los desembarques sino la
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produccion en general del sector pesquero en algunos a}402osse originaron menores niveles de

captura del que estuvimos acostumbrados en las décadas de los sesenta y setenta produciéndose

una reduccién dréstica en sus niveles como son los a}402os1973( l '512,80O TMB);

1977(792,lO0TMB); l978(I �031187,000TMB);1979(l �031362,700TMB);l980(720,100TMB)

198l(l225,200 TMB); l983(Il8,400 TMB); 1984(23,000 TMB); l985(844,300 TMB);1986

(I764,600TMB); l998(l205,500TMB) para entre los a}401os1999-2007 mantener un crecimiento

promedio en nueve a}401osconsecutivos de (7'273,967TMB), podemos concluir que hubo un

crecimiento casi sostenido por el promedio logrado, pero como lo a}401nneen lineas arriba se

crece pero con altibajos y eso no es sostenible. La pesqueria dc consumo humano directo que es

para la alimentacién de la poblacién también ha }402uctuadopero los altibajos fueron menores

debido a la magnitud de los desembarques que se tiene para esta actividad pero insostenibles en

el largo plazo. En el caso de la pesca de consumo humano directo mantiene niveles moderados

en sus desembarques.

Necesitamos que el Pen�031:relance y cambie su base productiva en relacién a los recursos man'nos

privilegiando la produccidn para el consumo humano directo que sirva a la alimentacién de la

poblacién, es necesario racionalizar el uso y disponibilidad de los recursos, impulsando

vigorosamente Ia industria pesquera y que le permitan intencionalmente crecer de manera

sostenible para reducir la demanda insatisfecha.

La politica pesquera no debe permitir la sobre pesca, el empresariado peruano no debe utilimr

en demasia un recurso que debe ser protegido y preservado no olvidando a la generacién futura,

no debemos extraer de manera indiscriminada hasta llegar a sobre explotar el recurso

�034anchoveta�035ya que genera un proceso pro ciclico, generado por un calentamiento de la frias de

corriente de Humboldt que con la incursién del fenémeno de �034ElNifio�035,por un lado generé la

mortandad de peces, y por otro hubieron cambios ciclicos que cambiaron nuestro ecosistema.

La politica pesquera debe conducir a nuestra industria de harina y aceite de pescado hacia un

nuevo ordenamiento pesquero, pero no olvidarnos de que hubieron algunos intemos de

ordenamiento en el pasado, pero que no fueron su}401cientespara garantizar que las disposiciones

normativas se tenian que cumplir de manera responsable. Las entidades gubernamentales en los

a}401o705 y 805 no fueron lo su}401cientementeracionales, para escuchar y desoyeron las

experiencias de ambas décadas y nuevamente a partir de los a}401osnoventa el numero de plantas

aumentaron en 1991, 1994 y 1996, volviéndosc a sobre dimensionar la }402otapesquera, y

aumenta: la capacidad instaladas de las empresas, obligando a que se produjera una sobre pesca

en los a}401osde 1998, 2000 y 2002, con la presencia del fenémeno de �034ElNi}401o�035en am 1998, y
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lo que estamos enfrentando una seria reduccién de los niveles de pesca de �034anchoveta�035y un uso

més intenso de la �034sardina�035en contra de la alimentacién de consumo humano directo.

No olvidamos que los a}401ossetenta tuvimos dos gobiemos militares y los ochenta dos gobiemos

civiles que intentaron tomar algunas medidas como el de aplicar �034Vedas�035a la especie

�034anchoveta�035con el objeto de iniciar un proceso paulatino de recuperacién de la especie,

tardéndose casi quince a}401os(1973-1987), esta situacién obligé a los gobiemos a autorizar el

empleo de la �034sardina�035para el procesamiento de la harina de pescado, lo ideal hubiese sido

orientarla a la pesca de consumo humano directo, A principio del ano 2003, se ha podido

apreciar que el Ministerio de la Produccién viene publicando los dispositivos de proteccién de

la anchoveta, muy comunes que son las �034Vedas�035(ver anexo) exponiendo el Ministerio algunas

observaciones 0 razones como ( para el cumplimiento de cuotas stock, existencia de alto

porcentajes de incidencia juvenil en las especies, lograr la proteccién del desove secundario,

permitir la captura de otras especies, la suspension de actividades a la }402otade madera por

operar dentro de las 5 millas, la variedad ambiental por las ondas de Kelvin, provocando la

redistribucién de cardumenes de anchoveta, etc.), entre los afios 2003-2007..

Segun la FAO, y lo indican en sus estadisticas mundiales, que hubo un ciclo de abundancia

creciente de la �034anchoveta�035y luego un brusco descenso entre los a}401osde 1972 hasta 1985 (de

catorce afios), para después tener una paulatina recuperacién, y repetirse de alli�031en adelante una

similitud de un nuevo ciclo dc quince a}401osque ha culminado en el ano 2000. Los catorce anos

de escasez de �034anchovetas"se debié recurrir a la �034sardina�035para satisfacer las necesidades de la

}402otay de las plantas que estuvieron sobre dimensionada. Esta precisién esta establecida en el

apéndice sobre desembarques de productos pesqueros segL'm utilizacién periodo I970-2007 que

es para la pesca de consumo humano directo y la pesca de consumo humano indirecto.

Resulta crucial plantear una nueva estrategia que nos pueda permitir orientar el desarrollo

pesquero bajo un contexto y perspectivas de crecer en la pesca de manera sostenible que evite

una depredacién de algunas especies marinas, paro ahora también de que a partir del ano 1977

la administracién de los recursos en general ha abandonado la doctrina de la propiedad com}401ny

que los paises ribere}401oshan firmado un acuerdo que de}401neuna Zona Econdmica Exclusiva

(ZEE) y que otorga derechos exclusivos de explotacién y que son aguas jurisdiccionales hasta

una distancia de 200 millas marinas desde la costa.

Corresponde desde ese momento a los Estados ejecutar sus derechos sobre la supervision y

explotacién de los recursos marinos existentes en esta zona. Para ello se ha planteado utilizar

algunos instrumentos que puedan impedir 0 afectar a la pesqueria como un todo sin tener que
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discriminar entre annadores individuales, colectivos o potenciales, los que podrén ser obligados

a aceptar las �034Vedas�034y las �034cuotasglobales�035en la pesca las que permitirén regular las

pesquerias de cada pais y evaluar y recoger las experiencias de cada uno de ellos..

4. Los instrumento de administracibn en el Pesca.

Si el acceso a las pesquerias fuera libre, se podria concebir de que las mayores ganancias

incentivaxan la entrada de nuevos armadores, o mas unidades de esfuerzo o presibn sobre los

recursos marinos hasta que llega un momento en que se disipan las rentas o los ingresos de la

pesca, asumimos que la biomasa es més productiva al aumentar la capacidad de pesca de la que

existia inicialmente, pero lo que no vemos es que esta se puede agotar y generar un cambio o

perjuicio al ecosistema. Para evitar tal situacién analicemos los instrumentos de administracién

del los recursos: Las Vedas y las cuotas globales.

Las Vedas, son un instrumento de prohibicién de pescar durante un periodo detenninado. En

efecto es similar a las regulaciones sobre artes de pesca, estableciendo tama}401osminimos y

méximos de captura, también, restricciones a las redes, etc. El objetivo es evitar la

sobreexplotacién biolégica, especialmente durante el periodo de reproduccién de los peces

juveniles. Por de}401nicién,las Vedas cumplen con un objetivo biolégico, suponiendo una efectiva

}401scalizacién,es indudable de que los efectos econémicos son cuestionables. De esta forma se

puede empeorar la sobreinversién en una pesqueria. Al cumplirse el objetivo biolégico, Ia

biomasa se toma mas productiva, asi los pescadores existentes obtienen mayores ganancias.

(Véase dispositivos Iegales de la veda de anchoveta en el periodo 2003-2007 en el anexo).

Las Cuotas Globales, es otro de los instrumentos que permite la recuperacién de la biomasa,

especialmente cuando e1 volumen de desembarque no supera lo establecido por la cuota, permite

también que la biomasa se recupere. El problema como instrumento que puede generar un

incentive para que aumente considerablemente la ine}401cienciaeconémica de la pesqueria,

debido a que cada pescador intentara pescar Ia méxima cantidad de recursos -maximizar la

proporcién de la cuota global- lo antes posible en la temporada e invenirai en embarcaciones y

equipos de pesca més répidos y poderosos. El resultado de este tipo de acciones es que originaré

un acortamiento de las temporadas de pesca y una sobreinversién en la }402otacon lo que se tiende

a intensi}401carel problema que originé Ia regulacién.

5. Di}401cultadesen precisar la propiedad comlin del mar.
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La teoria y las evidencias muestran que cuando el recurso es de propiedad comx'm como es el

mar, no existe ningan incentivo para explotar el recurso en una fonna racional, ya que al existir

Iibre acceso a un recurso que es de todos vpero que a la vez de nadie, el agente buscaré

apropiarse de él lo antes posible.

La tendencia de las economias es de}401niradecuadamente los derechos de propiedad de aquellos

recursos o bienes que son valiosos para la sociedad. Sin embargo. los derechos de propiedad no

aparecen cuando los costos marginales de ejercer estos derechos aumentan y, al mismo tiempo,

los bene}401ciosmarginales disminuyen. Ademés los propietarios intentarén ejercer sus derechos

exclusivos en aquellos aspectos en los que los costos de medicién y aplicacién sean bajos.

Asi también la tendencia mundial respecto a la administracién de los recursos pesqueros, ha

puesto atencién a las consideraciones econémicas, especi}401camente,a los aspectos

institucionales que lleven a la reduccién de los costos de transaccién vinculados al

establecimiento de derechos de propiedad sobre la biomasa. En esta Iinea se encuentran las

cuotas individuales transferibles que otorga a los pescadores el derecho de propiedad sobre sus

capturas, no sobre los peces no capturados, aunque el gobiemo sigue siendo el que detennina el

volumen total de captura pennitido. Por eso es necesaria que los gobiemos en general deban

crear la institucionalidad requerida y se puedan ejercer los derechos exclusivos, permitiendo la

reduccién de los costos de transaccién.

6. Las Politicas Pesqueras en el Perli.

La legislacién pesquera no fue aplicado en su integridad, generando que las medidas de gestién

de los recursos y de los ecosistemas marino y especies no lograran ser protegidos

adecuadamente los que han generado algunos procesos de extincién de algunas de ellas, a través

de la sobre explotacién y depredacién.

En materia de politica pesquera en el Peril, ni el Ministerio de Pesqueria (1970-92), ni el

Ministerio de la Produccién a panir de 1992, han puesto en practica una politica incluyente sino

todo lo contrario para la pesca artesanal ya que no es apoyada con efectividad con la renovacién

de su }402otaque es obsoleta, no hay una alianza estratégica que fortalezca la participacién de los

peque}401osy medianos propietarios de embarcaciones y de un empresariado que surja

vigorosamente ligado a este sector. �031
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En los aflos noventa, se intento regula: la actividad pesquera industrial con el objeto de lograr la

sostenibilidad del recurso. En el a}401o1992, se promulgo Ia Ley 25977, Ley General de Pesca y

en 1994, se promulgo su Reglamento (DS N° 01-94-PE), el cual fue derogado después por el

nuevo Reglamento de la Ley General de Pesca (D.S. 012-2001-PE). Si bien estas leyes han sido

el primer paso para establecer un manejo adecuado de los recursos pesqueros y, en particular, de

la anchoveta, estas nonnas a}401ntienen sus Iimitaciones.

En el ano 1996 se observa una recuperacion de las poblaciones de �034anchovetas�035y una vez més,

su pesqueria alcanzo notables volumenes de capturas, las que fueron consideradas como una

se}401alde recuperacibn del sector. Sin embargo, los cambios en los esténdares de calidad de la

harina de pescado exigen ahora un producto de mejor elaboracién, como es la harina de pescado

tipo �034Prime�0350 �034Especial�035algo que la industria transformativa debié enfrentar; déndose cuenta

més tarde de que tenia obsoletas sus plantas y su }402otapesquera para la produccion.

En nuestro pais se produce en general una harina de calidad esténdar (siendo el porcentaje de

proteina del producto un 65%). Mientras que en Chile, con una signi}401cativainversion logro

desarrollar una modema industria, dirigida al mercado internacional, pero con mayor porcentaje

de prote1'na.( Apaza y Santa Maria �034Ladeuda pesquera y su impacto sobre las politicas de uso

de recursos marinos en el Peril 2001a, 2001b)

La captura de anchoveta en el a}402o1996, se aproximaron a las cifras de los a}402ossetenta, la

ocurrencia del fenémeno �034ElNi}402o�035redujo los niveles de extraccién de anchoveta en los a}401os

1997/ I998, ocasionando la quiebra de muchas empresas que no pudieron asumir sus

compromisos }401nancieros.

Las normas de politicas de sostenimiento de la pesca marina con sus consideraciones

ambientales no son incorporadas a los procesos de produccion �034limpia�035en la industria pesquera

las que generan ciertos impactos en contra de los recursos, como el arrojo de las faenas de pesca

de �034aguasde sanguaza" y otras précticas de contaminacién de los ecosistemzu, siendo

estrictamente ambientales no se respetan. Por otro lado los pescadores artesanales y empresarios

ligado al sector pesquero demanda ejercer su derecho a participar en la formulacién, ejecucién y

evaluacién de las politicas pesqueras y a la conservacién de las éreas costeras, y medidas

e}401cacesde utilizacién de los recursos marinos que permitan ser sustentable, se continua

desoyendo el cuidado del medio ambiente.

7. gseré Sostenible la Pesca en el Futuro?
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Los pescadores artesanales y los pescadores industriales siempre estarén en competencia para

obtener de la pesca su mejor nivel de produccién y para ello requiere utilizar la mejor

tecnologia, una mayor rapidez y posible conocimiento del mar y de sus peces. En obvio que en

esta competencia todos los pescadores entran a pescar libremente. sin embargo hay un problema

de extemalidad que ocasionaria de que si los pescadores ambos salen a la vez tendrén menos

recursos para extraer y menos dias de pesca. Por tanto, la pesca no puede ser de libre acceso.

Para evitarlo es necesario establecer cuotas globales y cuotas individuales, asi como el pago de

derechos de pesca seg}401nel tipo de embarcacién que posea e] pescador, a la capacidad de pesca

del mismo y la especie a pescar y lograr la sostenibilidad.

Las embarcaciones de alta tecnologia y de gran volumen de pesca, deben pagar un precio mayor

a las que pagaria un pescador artesanal, que tendria un menor volumen de pesca.

La idea es que los pescadores artesanales, paguen un valor, aunque sea simbélico, mientras los

demés pesqueros paguen un valor signi}401cativo.Lo que se tiene que hacer es controlar el acceso

a la pesca de las especies, en funcién de una normalizacién de la poblacién de cada una de

ellas.

La Direccién de Capitanias y Guardacostas, debe ser reforzada en sus tareas de control maritimo

y de la autoridad de pesqueria que debe controlar que cada pescador cumpla con la cuota

asignada y si excede su capacidad se le sancionani. Esta Direccién esta en la obligacién de

detectar cualquier embarcacién extranjera 0 local, que no posea los papeles 0 e1 penniso

necesario de pesca.

Los pescadores artesanales en el Peru, realizan capturas sin pagar ningtin derecho de pesca, y

los industriales pagan muy poco, lo que afecta considerablemente el manejo y la administracién

de los recursos pesqueros. Lo que se debe limitar es el esfuerzo extractivo lo que constituye el

primer esfuerzo de la Direccién en Iimitar més ese esfuerzo extractive utilizando un régimen de

�034cuotas�034por ejemplo para la "merluza�035y la �034anchoveta�035,sustituyendo el acceso Iibre a dicho

recurso y que se haga extensiva gradualmente a los demés especies y a las demés pesquerias.
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Pesca Artesanal

El Peru, requiere que el esfuerzo pesquero se reduzca, que haya un menor acceso de

embarcaciones a las pesquerias plenamente explotadas y sobre explotadas, y limitar el acceso a

otras especies en base a estudios ecosistémicos que impongan una cuota global y que no lleve a

épocas del pasado en la que se sobre pescaba. Las medidas estudiadas nos deben permitir

proteger los recursos deteniendo los grados de contaminacién producida por los vertidos de

e}402uentescontaminantes procedentes de embarcaciones y de plantas industriales de

procesamiento de harina, enlatado y congelado debiéndose tomar medidas drésticas.

Es necesario un nuevo Reglamento de Ordenamiento Pesquero para todos los recursos que

regulen la orientacién de la pesca en base a las especies marinas mas importantes, se utilice

artes y técnicas de pesca sencillas enfocados y que sean ecosistémicas, incorporando a los

pescadores artesanales al régimen tributario, al régimen de seguridad social, que garantice la

recaudacién de sus aportes y que se disefie un sistema de pensiones.

Una pesqueria sostenible requiere ser desarrollada y promovida mediante la aplicacién de planes

estratégicos de gestién a mediano y largo plazo para la mayoria de las poblaciones de peces y

estaré basada en informaciones ciemi}402cassélida que }401jencapturas para las diferentes

especies, debiendo el IMARPE elaborar los calculos de capturas en relacién al volumen méximo

de peces que puede pescarse y garantizar que una cantidad determinada de peces adultos podran

establecer los limites biolégico del esfuerzo pesquero.

La pesqueria que operé en el Peril, por a}401osestuvo bajo un régimen de acceso libre, es decir, el

que queria pesca: lo hacia donde y de acuerdo a sus intereses, pero en alg}402nmomento también

se prohibié la practica pesquera de gran escala en una franja marina costera de 5 millas con la

creencia que esta medida podria ser su}401cientepara preservar los recursos, debemos
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salvaguardar las especies obligando a que soliciten los permisos de pesca limitando el numero

de faenas y el crecimiento de la }402ota.

Tradicionalmente se ha regulada la. pesqueria evaluando las especies en forma individual con

observancia a sus periodos de desove, la edad o talla de las especies, el esfuerzo pesquero no

sélo debe concentrarse en la �034anchoveta�035sino en las diversas especies presentes en el cada

subsistema y poder mantener un equilibrio razonable.

8. Infraestructura para la Pesca Sostenible.

El sector pesquero necesita instalaciones adecuadas para los desembarques y el mantenimiento

de sus embarcaciones, las caletas o puenos o terminales pesqueros no re}401nan|os requisitos de

amplitud para que el pescado y los mariscos deban ser adecuadamente acondicionados y sujetas

a estrictas condiciones de higiene, el sector pesquero extractivo no puede estar ajeno a esta

necesidad.

La modernizacién de la }402otaes necesaria para aumentar la seguridad, mejorar las condiciones

de higiene a bordo de las embarcaciones pesqueras y facilitar la adopcién de métodos de pesca

selectivos. Esto debe ser independiente si procede de las capturas en el mar 0 son de la

acuicultura, el pescado y el marisco tienen que ser manipuladas, preparados y transformados

para su comercializacién. La transformacién incluye operaciones tan diversas como la

congelacién, el }401leteado,el salado, el secado, el ahumado, 0 e1 enlatado.

La comercializacién del pescado requiere unas infraestructura especial, entre las que se cuentan

los desembarcaderos, los almacenes frigori}401cos,los mercados al por mayor y los puntos de

venta minorista. Los desembarcaderos pesqueros tienen que reformarse con objeto de que las

operaciones de desembarque, manipulacién y comercializacién del pescado se efect}401enen las

mejores condiciones posibles, especialmente sanitarias.

El consumo interno de los productos hidrobiolégicos especialmente el de consumo humano

directo (enlatado, congelado, curado y fresco) que dependiendo de los desembarques tuvieron

altibajos. En el anexo (Cuadro N° 3) se puede ver de que en general e1 consumo interno se

mantuvo en el periodo 1981-2007 en un promedio de 197,714 TMB que es pequcfio por que

requerimos para nuestra poblacién que los niveles se incrementen signi}401cativamenteya que el

consumo interno debemos intencionalmente privilegiarlo e incrementarlo para tener niveles

superiores a 500,000 TMB como sucedié en el a}401o2007 en que alcanzé un volumen de

505,400 TMB.
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La politica pesquera debe orientar actividades de promocién con objeto de estimular el consumo

de pescados y mariscos que no estén sobreexplotados o que el p}401blicono conoce bien. Se han

emprendido campafias para exponer los bene}401ciosque puede aportar la introduccién del

pescado. Pero falta articular debidamente las acciones para crear una oferta de pescado

sostenida que permita la creacién de microempresas comercializadoras a todo lo largo del pais,

con asistencia }401nancieray con certi}401caciénde la calidad.

Se debe evitar la contaminacién, haciendo de que las plantas en tierra recepcionen y traten los

residuos oleosos y la basura provenientes de las embarcaciones, el nuevo modelo de gestién

pesquera debe incorporar valores comerciales a las biomasas de las especies marinas,

disponibles y recuperables.

9, La Politica Pesquera en el largo plazo.

La visién del Peril, en el largo plazo y en un escenario actual es que la extraccién de la

�034anchoveta�035sigue sosteniendo la industria de harina y aceite de pescado. Sin embargo debemos

utilizar otras especies abundantes. La especie �034anchoveta�035tiene un impacto sobre |as otras

especies de la cadena tré}401casuperior y sobre las aves que se alimentan de ella. Su captura

desmedida no solamente pone en riesgo su propia sobrevivencia, sino que afecta al resto dc

especies que constituyen los recursos destinados al consumo humano directo, y que son el

sustento de la }402otaartesanal , asi como también para el uso y destino de la acuicultura.

La pregunta que nos hacemos g_Se estaré reservando su}401cientecantidad de biomasa de

anchoveta para la conservacién de esta especie y el mantenimiento de la cadena tré}401ca

superior�031).Lo que estamos seguro, es que la mayor parte de la extraccién se destina a la

exportacién como harina de pescado y es para alimentar peces cultivados en el exterior; para

enlatados, congelados y curados 0 para alimentar a la poblacién del exterior; y ademés

técnicamente deben pasar esténdares sanitarios y de calidad para ser aceptados por los mercados

internacionales.

Los niveles de exportacién de consumo humano indirectos de la industria de harina y aceite de

pescado se puede ver en el anexo (Cuadro N° 5) también tuvieron ligeros altibajos en los a}401os

l982(295 TMB); l983(90TMB); l990(1,l98 TMB); 1992(1,113 TMB); 1996(l,739 TMB);

l998(705 TMB); 2003(l,559 TMB); 2006(l,64lTMB); 2007(1,584TMB) lo que nos permite

decir de que los ligeros altibajos se debieron a los niveles decrecientes que sufrieron |os
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desembarques una menor captura una menor procesamiento para la exportacién y una menor

sostenibilidad en la produccién exportable.

La pesqueria en el Per}401muestra tres tendencias importantes: (a) La exportacién se centra en la

produccién de harina de pescado, aunque obsoleta en un primer momento ha realizado

importantes lnversién en su capacidad instalada; (b) Su potencial en la pesca como proveedor de

alimentos es minimizada en perjuicio de la poblacién peruana; y (c) Esta orientada hacia el

mercado de exportacién, priorizéndose la necesidad alimentaria al exterior

10. La Biomasa permisible y efectiva

El IMARPE es la {mica entidad cienti}401caencargada de calcular y estimar las biomasas

permisibles para las especies marinas siendo calculada de manera cientl}401ca,y se llama

estimacién �034permisible�035que toma en cuenta los trabajo técnicos y prospecciones en base a datos

cienti}401cos:No olvidemos de que la recuperaclén ocasional y �034milagrosa�035de la �034anchoveta�035

no, nos puede conducir a error y que no, nos confunda por que esta asociada a una reduccién o

desaparicién de otras biomasas de predadores. Por ejemplo actualmente existe un auge en la

biomasa de la �034pota�035(calamargigame) ,y que es explica su aparicién abundante y que es

oonsecuencia de que hubo una sobre explotacién del ultimo predador mayor y signi}401cativoque

fue el tiburén. En el anexo (Cuadro N°6) del presente trabajo de investigacién se analiza las

biomasas estimada permisible de la �034anchoveta�035,�034sardina�035,�034jurel�035y �034caballa�035y que es

comparada con los desembarques que �034efectivamente�035se materializaron durante los a}401osde

1990 - 2007 demostrando que ha habido una sobre pesca de las especies �034anchoveta�035y

�034sardina�035y una sub pesca para los casos de las especies �034jurel�035y �034caballa".

Por eso debemos saber asumir un manejo integral del ecosistema marino de Humboldt con

todos sus componentes. Es necesario evaluar los dafios causados a las pesquerias y realizar las

verdaderas cambios e innovaciones que puedan revertir los da}401os;ya que el ecosistema

intervenido debe evitarse que contimie estando averiado.

Un nuevo ordenamiento pesquero, que contempla un desarrollo sostenible para tener una pesca

responsable. Debemos replantear el sistema y de asumir posiciones criticas para construir

adecuadamente los cimientos de una solucién integral. Se debe aplicar un enfoque sistémico que

proteja al recurso intentando por los medios Iégicos de conservar y proteger a la �034a.nchoveta�035

que es nuestro recurso principal, y hasta ahora carecemos de un verdadero reglamento de

ordenamiento pesquero.
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El IMARPE como érgano cienti}402co,basa sus recomendaciones de manejo, mediante modelos

estadisticos que Iamentablemente no logran expandir sus investigaciones sobre la propia y

debida alimentacién de las especies predadoras de la anchoveta para asi poder entender Ia

cantidad de anchoveta que debe reservarse como alimento para las otras especies de las cuales

se nutre el circuito de la extraccién de la pesca artesanal hasta llegar ha ser consumidos como

consumo humano directo y que es importante saber de que debe zoni}401carsela extraccién y

ajustar los limites méximos de captura por zonas geogré}401cas,que garanticen las reservas

hidrobiologicas.

11. La Soberanfa Alimentaria.

La soberania alimentaria supone un cuidado sostenible de los recursos naturales, en el caso de la

pesqueria requiere medidas dc politicas que puedan lograr un manejo ecosistémico y permitan al

pais asegxrar su soberania alimentaria. El mar peruano todavia ofrece varios millones de

especies abundantes que son pocas utilizadas por la industria o pocas consumidas por el publico. ,

La administracién de las pesquerias tiene una tarea muy delicada que es encontrar un equilibrio

permanente entre Iégica de la alimentacién nacional y el mercado.

Actualmente el Peril y el mundo viven una época muy diferente provocada por el cambio

climético y la crisis alimentaria y }401nanciera,que después de 30 afios de fluctuaciones pesqueras

es necesario afrontar retos con criterios diferentes, con una nueva concepcién que vayan més

allé del Iibre mercado y de la globalizacion que, en materia alimentaxia pareciera que se

intentase favorecer més a los demés paises que al nuestro. Como a}401rmaJosé Maria Sumpsi,

subdirector General de la FAO. �034Unmundo nuevo ha empezado a comer y no hay para todos�035,

que el tema se basa en una �034asimetn'a�035entre oferta y demanda, para agregando �034Nose esperaba

que los paises emergemes como China, India, Indonesia. Bmsil�024creciesen tanto, que se han

expandido a un ritmo anual del 10% a 12%. Eso ha producido una explosién de la demanda de

alimentos que no estébamos Iistos�035.

El mercado no puede resolver el problema. La Iégica del pensamiento se encontraré en la

exportacién ya que este abre un mercado dispuesto a pagar caro por alimentos o materia prima

y lograr producir alimentos gourmet que satisfagan no necesariamente el hambre, sino

exigencias gastronémicas, el ciudadano pobre que sélo requiere proteinas baratas este tenderé a

ser excluido de esa lbgica de mercado.

La visién debiera ser la de utilizar nuestra produccion de recursos hidrobiolégicos

prioritariamente para nosotros mismos, proteger su renovacién y crecimiento pero debemos
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aplicar un enfoques ecosistémicos en la pesca, y exportar solamente aquellos que excedan a

nuestras necesidades y es algo que no sucede en nuestra realidad, por priorizamos las

exportacién.

La acuicultura y la maricultura se presentan no s6lo como una las mejores opciones, sino la

(mica para la exportacién. Las capturas en la pesca marina siempre ofreceré precios més

accesibles a nuestra poblacién por lo tanto debemos destinarlo prioritariamente al mercado

interno. La pesca de altura, deberé con mayor énfasis explotarse por que tiene las mejores

condiciones, por ejemplo el �034jurel�035que es de altura puede ser promovida por que se tiene una

}402otacongeladora que podria asegurar una oferta permanente para la poblacién nacional.

El Estado dentro de su marco regulatorio debe cumplir con sus metas de control biolégico y de

protcccién, aplicando medidas como: las vedas, las cuotas, Iimitaciones al tama}401ominimo,

control de artes y sistemas de pesca, etc, que apunten como objetivo el ordenamiento y

preservacibn de las especies mas explotadas, restringiendo la presién sobre su biomasa en sus

etapas criticas, que logren un equilibrio econémioo y legal

12. La pesca en la zona costera del Iitoral

Las actividades pesqueras en nuestro pais, generan el uso de zonas costeras, las que son

victimas de un uso intensivo, de acciones de arrojos de desechos mineros, industriales y de las

redes de desag}402e,que generan contaminacién y una alta presién ambiental

Uno de los espacios geogré}401cosque tiene un gran valor ecolégico y econémico son las zonas

costeras del Pen�031:ya que posee una riqueza que proviene de las excelentes condiciones

oceanogrzi}401casexistentes en nuestro pais, por ello el Estado tiene la obligacién de contribuir

con una estrategia de gestién integral que promueva y conserve y haga un uso sostenible de

nuestros recursos marinos costeros de manera responsable, teniendo el compromiso de ayudar a

mantener a preservar dichas zonas.

Se deber potenciar al IMARPE de manera }401nancieraa }401nde que orientan todos sus trabajos de

investigacién y tecnolbgicos enfocando nuestro ecosistema y la vulnerabilidad de los sistemas

biogeo}402sicosde nuestras pesquerias. Este esfuerzo resulta de suma utilidad para las nuevas

generaciones, a quienes les corresponde pagar las deudas ambientales que dejan. las

�031 generaciones pasadas y presentes. Por eso es importante que esta institucién cienti}401cale asignen

y eleven sus asignaciones presupuestales que permitan avanzar més en su tarea cienti}401cade
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evaluar de manera integral nuestro ecosistema para tener mejores resultados y tener las

herramientas para la toma de decisiones en toda la franja de nuestro Iitoral peruano.

Nuestra zona costera constituye un sistema }402micode recursos con presencia de ecosistemas

valiosos y de gran productividad y de alta biodiversidad, que requiere enfoques especiales de

manejo y de plani}401cacién,pero que necesitan de dotarla de un reglamento de ordenamiento

pesquero�030

13. Aplicando el enfogue ecosistémico y precautorio:

El Per}402debe saber entender y aplicar ei enfoque ecosistémico para tener ia capacidad de

prediccién y de reducir la incertidumbre adoptando un enfoque precautorio, los ecosistemas

tiene umbrales y limites que cuando se sobrepasan pueden significar modi}401cacionesdel sistema

ya que estos estén relacionados, los ecosistemas cambian con el tiempo por factores naturales y

antropogénicos.

Se hace necesario seleccionar la estrategia que reduzca ei riesgo, al desarrollar un modelo de

gestién teniendo en consideracién una red tré}401ca;calcular extracciones totales en relacién a la �030

biomasa, captura Optima, mortalidad natural y estructura tré}401ca.Un ejemplo de lo que no se

debe permitir que vuelva a suceder, es el caso de la �034merluza�035peruana, la industria de

extraccibn y procesamiento de merluza fue afectada haoe algunos a}401ospor la dréstica

suspensién de sus operaciones motivada por la Iarga veda que impuso la autoridad pesquera en

nuestro pais, la crisis la motivo el IMARPE, habiendo el mismo reconocido en su momento,

que la data con la cual ei brgano cienti}401cotrabajaba estaba enada, arrojando cifras

sobreestimadas en cuanto a la biomasa de merluza.

Por tanto se habia incurrido en sobreexplotacién ya que se asigné cuotas de captura anuales

calculadas sobre una biomasa total que al decir de IMARPE, estuvo equivocada, se esperaba

que la Veda Iarga, producirian la recuperacién del recurso y el aumento de las tallas, pero en

ooncreto hasta el a}401o2008 el recurso no se ha podido recuperar, y las tallas se mantienen por

debajo de la minima. Este hecho es su}401cientepara crear una duda razonable sobre la

metodologia que usa IMARPE, para la evaluacién de la biomasa asi como sobre otros conceptos '

técnicos. No se puede descartar el tema de sobre pesca, esta vez fue una estimacién errada que

genere sobre pesca ya que ingresaron embarcaciones ilegales y elevaron el esfuerzo pesquero

ilegal. Ademés hay plantas procesadoras sin }402otasque exportan grandes voi}401menesde merluza

provenientes de capturas ilegales y que no se contabilizan dentro de la extraccién anual.
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14, Posibilidades futuras gara desarrollar el sector gguero:

' Otras de las posibilidades de desarrollar al sector pesquero, actualmente es la acuicultura y que

esta en auge, lo que permite que el Perl�031:cuente con zonas ideales para la crfa de langostinos,

camarones, conchas de abanico, abalones y otras especies, la que debe ser impulsada a través de

nuevas técnicas que partan del IMARPE , logren el cultivo de especies acuéticas a nivel

experimental, lo que seré clave para ir desarrollando la acuicultura a nivel industrial, logrando

una produccion piloto de semilla, implantando un sistema de sanidad acuicola que fonalezca su

desarrollo, constituyéndose la zona de Tumbes en un modelo.

El IMARPE tiene como objeto plantear programas de adecuacién y manejo ambiental que

aseguren la conservacién del mar y sus recursos, en armonia con las actividades productivas y

Iigadas a la actividad pesquera, elaboren diagnésticos ambientales, base para al gestién

integrado de zonas marinas costeras. El IMARPE tiene el equipamiento tecnolégico de punta

para la coleccién de datos insitus, en forma directa y de obtencién indirecta, la informacién es

procesada mediante programas infonnéticos de uso cienti}401co,que cumplan los esténdares

internacionales ademés usa un muestreo biolégico en cada uno de los puntos de desembarque

instalados como un sistema de laboratorio en todo el Iitoral. I

No debemos olvidar al fenémeno del �034ElNi}402o�035,que tiene su origen en el Paci}401cotropical, y

que tiene una frecuencia de 2 a 7 a}401os,con su aparicién afecta la circulacién global de la

atmosfera, dentro de su fases calidas la temperatura del mar se eleva, los vientos colapsan y los

patrones de precipitacién se ven fuertemente alterados.

y~

EL FENOMENO DE �034ElNINO�035

En el Pen�031:el evento �034ElNi}401o�035,determina una intromisién de las aguas ecuatoriales y tropicales,

debilitando a nuestra corriente peruana (Humboldt), tanto a su rama] costero como en el ramal
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ocezinico, determinando la tropicalizacién del mar peruano, con ia ocurrencia de fuertes

precipitaciones en la zona norte del pais y severas sequias en la sierra sur y central�030

Por todo ello, es necesario un ordenamiento pesquero que involucre determinar acciones de

proteccién y preservacién del ecosistema para que no pierda resiliencia y productividad

15. Contribucién de| Sector Pesquero al PBI

La pesqueria es una de los sectores que contribuye con el ingreso de divisas a través de

la produccion exportable asi como con la actividad comercial interna y que se genera en

las fases dc extraccién (captura y desembarque dc especies hidrobiolégicas); en la fase

transformativa (procesamiento de la harina y aceite de pescado, enlatados, congelados y

curados) y al estado fresco y por }401ltimola fase de comercializ.aci6n(consumo interno y

extemo) ademés contribuye a la PEA Iigada al sector.

El sector pesquero histéricamente dentro de la estructura porcentual del PBI en el

periodo 1970-2007, es decir, durante 38 a}401osconsecutivo contribuyé en promedio con

0.76% 0 sea menos del 1%, sin embargo esta contribucién fue superada en algunos a}401os

y fue més que este promedio, por ejemplo en algunos a}401osfueron superiores:

l970(1.l8%); l97l(l.24%) ]988(1.03%); l989(l.23%); 1990(l.29%); 199l(] .l2%);

1992(l .29%); l993(l .46%); 1994(1.59%); 1995( 1.27%); y en el periodo 1996-2007

viene contribuyendo en promedio del 0.5% anualmente (ver anexo Cuadro N° 15). Se

concluye de qué los altibajos en los desembarques hicieron que la contribucién en

algunos a}401os}402uctuaray no mejorara para }401nalmenteestancarse en el 1996-

2007.viéndose explicada estas menores contribuciones por que depende mucho de la

�034nonnalidad�035del ecosistema marino y dc las condiciones oceanogré}401cas,todo lo cual

afecté a la biomasa

G) DISCUSION

Algo que me resulta interesante discutir es si la pesca como recurso natural, que nos permiten '

actividades de produccion como son la captura, procesamiento y comercializacién, si debemos

tomar la decisién de considerar los efectos extemos que causan a otros agentes, cuando

realizamos estas actividades y nos referimos al caso de extemalidades negativas, que a veces

utiliza los impuestos �0240 ha de subsidios-cuando se trata de externalidades positivas�024de tal

manera de que la persona que afecta a otra tenga que pagar por ese dafio. Un tipo de corrective
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de extemalidades fue propuesto por A. C. Pigou en 1920, y buscaba eliminar la diferencia entre

los costos privados y los sociales. Actualmente, este tipo de intervencién se utiliza en la gestién

medioambiental, bajo la denominacién del que contamina paga.

La explotacién oompetitiva del recurso pesquero se realiza considerando de que el precio

sombra del recurso -costo de uso- es cero. Desde la perspectiva intervencionista piguviana el

agente regulador, en principio, puede forzar a los pescadores a reconocer este costo a través de

un impuesto por cada extraccién realizada. En estas condiciones, la renta obtenida por el recurso

es traspasada a la sociedad a través de los ingresos recibidos por los impuestos y el regulador

acma como el Emico propietario del recurso cobrando una �034renta�035por su explotacién. Pasamos

de una solucién de un recurso de propiedad comim con Iibre acceso, a una de equilibrio

econémico donde el recurso es de propiedad de un agente. Con esta regulacién se ha logrado la

intemalizacién de la extemalidad eviténdose Ia sobreexplotacién del recurso.

Ronald Coase �034TheProblem of Social Cost�035SD.1960, su enfoque toma fuerza con el

que sugcria que el anélisis existente hasta ese momento era incomplcto y sc}401alabaque

la solucién de las extemalidades no requiere de la intervencién del gobiemo, ya que si

los costos de transaccién son bajos o cero, la interaccién -negociaci6n- entre los

afectados pennite alcanzar el nivel dc extemalidad éptima.

La solucién coasiana a la extemalidad se}401alaque los derechos de propiedad dan pie a la

negociacién entre los involucrados. En el caso de la pesqueria, el problema de la

sobreexplotacién se elimina cuando se de}401nenderechos de propiedad no sobre la

biomasa, sino derechos para extraerla. En los capitulos previos obtuvimos que cuando la

biomasa es explotada por un propietario, no se produce Ia sobreexplotacién, y no se

genera sobre inversién, por lo que la solucién obtenida es e}401cientedesde la perspectiva

econémica.
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CONCLUSIONES

1) El comportamiento de los desembarques por utilizacién destaca el rubro de captura de

c.h.i. destinado para harina y aceite de pescado, esta }402uctuécon altibajos que hicieron no

sostenible no solo los desembarques sino la produccion en general del sector pesquero, en

algunos aflos se originaron menores niveles de captura del que estuvimos acostumbrados

en las décadas de los sesenta y setenta produciéndose una reduccion dréstica en sus

niveles; sin embargo entre los a}402os1999-2007 mantuvieron un crecimiento promedio en

nueve aflos consecutivos de (7�031273,967TMB),podriamos a}401rmarque hubo un

crecimiento casi sostenido por el promedio logrado, pero los altibajos no es sinénimo de

sostenibilidad. Para el caso de los desembarques para c.h.d. mantuvieron su nivel de casi

moderada.
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2) Los cambios en los ecosistemas inducidos por los seres humanos, como |os

cambios causados por la actividad pesquera, estén poniendo en peligro el bienestar

de la generacion actual y futuras.

3) La industria pesquera esta teniendo una capacidad de captura muy superior a la

tasa a la que los ecosistemas pueden soponar y no estén siendo utilizados

e}401cazmente..

4) La politica pesquera han permitido la sobre pesca, el empresariado peruano ha utilizado

en demasia un recurso que debe ser protegido y preservado olvidéndose de la generacion

futura y de manera indiscriminada hasta llegar a sobre explotar el recurso �034a.nchoveta�035y

se ha generado un proceso pro ciclico.

5) El calentamiento de la corriente frias de Humboldt, con la incursion del fenomeno de �034El

Ni}401o�035,por un lado genero la mortandad de peces, y por otro hubieron cambios ciclicos

que cambiaron nuestro ecosistema.

6) En materia de politica pesquera en el Peru, ni el Ministerio de Pesqueria (1970-92), ni el

Ministerio de la Produccion a partir de 1992, han puesto en préctica una politica

incluyente sino todo lo contrario para la pesca artesanal, ya que no es apoyada con

efectividad para la renovacién de su }402otaque es obsoleta y no hay una alianza estratégica

que fortalezca la participacién de los peque}402osy medianos propietarios de embarcaciones

y de un empresariado que surja vigorosamente.

7) Las normas de politicas de sostenimiento de la pesca marina con sus consideraciones

ambientales no son incorporadas a los procesos de produccion �034limpia�035en la industria

pesquera las que generan ciertos impactos en contra de los recursos, como el arrojo de las

faenas de pesca de �034aguasde sanguazz�035y otras preicticas de contaminacion de los

ecosistemas, siendo estrictamente ambientales no se respetan

8) Hace falta articular debidamente las acciones para crear una oferta de pescado sostenida

que permita la creacién de microempresas comercializadoras a todo lo largo del pais, con

asistencia }401nancieray con certi}401caciénde la calidad.

9) Necesitamos un nuevo ordenamiento pesquero, que contemple un desarrollo sostenible

para la pesca que replantee e1 sistema y asuma posiciones crlticas para construir

adecuadamente los cimientos de una solucion integral.

10) La vision debiera ser la de utilizar nuestra produccion de recursos hidrobiologicos

p}401oritariarnentepara nosotros mismos para ello protegeremos su renovacion, para su

crecimiento aplicaremos un enfoques ecosistémicos en la pesca, y exportaxemos

solamente aquellos que excedan a nuestras necesidades

11) Nuestra zona costera constituye un sistema }401nicode recursos con presencia de

ecosistemas valiosos y de gran productividad y de alta biodiversidad, que requiere
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enfoques especiales dc manejo y de plani}402cacién,pero que necesitan de dotarla de un

reglamento de ordenamiento pesquero.

12) El IMARPE tiene como objeto plantear programas de adecuacibn y manejo ambiental que

aseguren la conservacién del mar y sus recursos, en armonia con las actividades

productivas y ligadas a la actividad pesquera, elaboran diagnésticos ambientales, base

para al gestién integrado de zonas marinas costeras.

13) N0 olvidamos de que el fenémeno del �034ElNiflo�035,tiene su origen en el Pacl}401cotropical, y

que tiene una frecuencia de 2 a 7 aflos, con su aparicién afecta la circulacién global de la

atmosfera, dentro de su fases calidas la temperatura del mar se eleva, los vientos colapsan

y los patrones de precipitacién se ven fuertemente alterados y que continuara afectando

nuestro ecosistema y para ello debemos estar preparados para saberlo afrontar.

RECOMENDACIONES.

14) Debemos con efectividad desarrollar Ia pesca sostenible, dentro de un nuevo paradigma

de gestién que involucre especialmente a la pesqueria artesanal que siempre ha

interactuado a favor de la conservacién del ecosistema marino y que por el contrario es de

dificil compatibilizacién con la pesqueria industrial.

15) Los pescadores artesanales y empresarios ligados al sector pesquero demandan ejercer su

derecho a participar en la formulacion, ejecucién y evaluacion de las politicas pesqueras y

a la conservacién de las éreas costeras, medidas e}401cacesde utilizacién de los recursos

marinos que permitan ser sustentable.

16) La politica pesquera deben orientar actividades de promocién con objeto de estimular el

consumo de pescados y mariscos que no estén sobreexplotados o que el p}401blicono las

conoce bien. Se debe emprender campaflas intensivas para exponer los bene}401ciosque

puede aportar la introduccibn del pescado.

17) Se debe aplicar un enfoque sistémico que proteja al recurso intentando por los medios

légicos de conservar y proteger a la �034anchoveta�035que es nuestro recurso principal, por que

hasta carecemos de un verdadero reglamento de ordenamiento pesquero que sepamos que

se cumpliré.

........ * ........
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GRAFICO N°9
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' GRAFICO N�03413

BIOMASA ESTlMADA DEL JUREL, COMPARADAS CON LOS DESEMBARQUES
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GRAFICO N�03415

EMBARCACIONES PESQUERAS DE MAYOR ESCALA AUTORIZADAS Y SU

CAPACIDAD DE BODEGA, 2000-2007
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J) ANEXOS.

CUADRO N�0341

DESEMBARQUE DE PRODUCTOS PESQUEROS POR UTILIZACION,

1970-2007 (Miles de Toneladas Métricas Brutas)
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Tatll Tolll Canne- Yotal ollas Total Conge-
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Fuente: Ministerio de la Produccién - O}401cinaGeneral de Tecnologia de la Informaciény Esladislica.

Minixtzria de Pesqueria �024O}401cinaGeneral de Economia Pesquera (1970 �024I992)

Elaboracifm Propia�030
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CUADRO N�0342

TRANSFORMACION DE PRODUCTOS PESQUEROS, SEGUN cmo

INDUSTRIAL, 1982 �0242007

(Miles de Toneladas Métricas Brutas)

lnduslrml�034
Tlal c 1... c .. Tu! W
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Nola: La diferencia a nivel de décimos quepudieranprexenlarse, se debe al redondeo de cifras.

Fuente: Ministerio de la Prnduccién « O}401cinaGeneral de Tecnologia de la lnformaciény Exladisrica.

Minixlerio de Pexqueria �024O}401cinaGeneral de Economia Pesquera.

Elabomcidn Propia
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CUADRO N°3

CONSUMO INTERNO DE PRODUCTOS PESQUEROS, SEGUN TIPO DE

PRODUCTO, 1981 - 2007

T�030d
W0 e C0nsumoHumanoDirecto1/ Consumollumano lndirecto

Producto Ttl

on
Congelado Curado Fresco Aceite

A}401o Enlalado Total Total
1/ 1/ 1/ crude

'93�030  @T
ETTj@ �030�035-°�024W17�0343�034-°
33% �030°�031-°HEl�024W@@

T �035�030°~°23°-"T@@
TT �034�0302-�030�0312�035�035

1986 E 213.0 200.0 l87.0 387.0 688.0

�034*7 22�035�031 2°�035-°@EW

TT 27�030-°@T�024lI|lT5�035"
TIWHEKW WWWEW
it 22�034 �030�035°W
T 24�0353"�034�030MTFW
K 2�035�0353�035�0342°�0343�035"

T 2�035�031354-�030 2�034-937�03573"�030
1997 E 2695 352.5 181.5 139.2 320.7

Tn 2�035�035�0355~" 25�034 7�035�034
WW 3�034-7FT25�034 7�035�034

ET 3�030�034"�030EHW
13 3°�034"53-�030E@
ET 3�0357@@
TT 32�034�030*3�031-�030TE"7-°
Tj �031�031�034�030�030IW5"�035

""7 WEWTT
Nota: A partir de I999 incluye los data: de importacién. 1/ Incluye Pesca Continental a partir del 1992 .

Fuente: Ministerio de la Produccién - O}401cinaGeneral de Tecnologia de la Informaciény Estadistica.

Ministerio de Pes ueria - 0 Icina General de Economia Pesquera I88] �024I992�030I

Elabnrucidn Prapiu.
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CUADRO N° 4

CONSUMO PER-CAPITA ( kg /hab) DE PRODUCTOS PESQUEROS DE

CONSUMO DIRECTO, 1981-2007

Total ( kg /hab)
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TT
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T
T

T
TT
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TT

I/ Consuma Per Cdpila aparente calculada de acuerdo al método de la FAO, considerando el valumzn dz pexcadn entero.

Fuenta: Ministerio de la Produccizin - O}401cinaGeneral de Tecnologia de la lnformaciriny Estadislica.

Ministerio de Pesqueria - 0/icmz General de Economia Pexquera (I981 - 1995)

ELABORACION PROPIA.
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CUADRO N�0345

EXPORTACION DE PRODUCTOS DE LA PESCA MARiTIMA, SEGUN GIRO

INDUSTRIAL, 1980 �0242007 (Miles de Toneladas Métricas Brutas)

-

TWFTUTT
}402WjE 
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Tjj
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TTIFF
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TTTT
EHTT
TWTTT

W}401jf
W}401jj
@@Tj
T�024W 
T 

1/A partir del 2006, esté incluido otrox tipo: de aceite.

Fuente: Ministerio de la Praduccién - O}401cinaGeneral de Tecnologia de la lnformuciény Extadixtica.

Ministerio de Pesqueria - O}401cinaGeneral de Economia Pequera. I 993-I998

ELABORACION PROPIA
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CUADRO N�0346

BIOMASA ESTIMADA DE LAS ESPECIES PELAGICAS, COMPARADAS

CON LOS DESEMBARQUES EFECTIVOS ENTRE 1990 �0242007

(Miles de Toneladas Métricas Brutas)

Especies Desembarcadas

1

ET
TE

@

W

E
WTE

13
TX

1
T1
ET

A/ Valorex de Biomasa xubeslimadapor efecto ambiental.

�031S.R.= Sin Registro.

Fuente: Instituto del Mar del Perli. Elaborucidn Propia

51



CUADRO N° 7 DISPOSITIVOS LEGALES DE LA VEDA DE ANCHOVETA

Resol-cion

Mi"is*°ri=' ._Y.°F_* 7 . ........_._.__.......9!3s°r¥==i'*'!_

235-2002�024PRODUCEDel 23/12/02. Exlremo None C�034mP'im�030°�034�030°n�030;�030;fe�030f;�030;�031t:�030;

hasta el 02-04-03 hasta 16°00�030L.S.

064-2003-PRODUCE 22/02/2003 Iurisdiocién de C�034P�030�034'""�030�034°"°�030�035�0305°�030P°°1�030:5;D"t:

hasta 26-02-03 105 puertos Ilo industrial�031que Son recllgssgsgz

y Mollendo. artesanal. Al sur de los 16° L.S.

129-2003-PRODUCE 13/04/2003 Provincia Sechura, A"° P°'°°�034�030�034j°°'°

hasta 15-04-03 Barranca, Huaral

Huaura y Callao.

139-2003-PRODUCE 23/04/2003 Provincia Paita, ""° "°'°�034"�034�031j°d�035

hasta 25-04-03 Sechura, Huaura

y Callao.

144-2003-PRODUCE 02/05/2003 Provincia Huaura ""° "°�031°°�034"�030j°�030*9

hasta 06-05-03 Huaral, Callao y

Chincha.

153-2003-PRODUCE 09/05/2003 5°00 L.S-8°00�030L.S. A"° P°'°e�034�034�030j°"°

hasta 1505-03

180-2003-PRODUCE 26/05/2003 4°30 L.S-6°00�030L.s. ""° "°�031°�030�034�034�030j°�030B

hasta 23-05-05

187-2003-PRODUCE 29/05/2003 4°30 L.S-7°00�030L.S. A"° �035°�031°°�034�034"j°�034°

hasta 04-06-03

205-2003-PRODUCE 07/06/2003 7°00 L.S-8°00�030L.s. A"° P°'°°�034�030�034j°d�030

hasta 13-06-03

218-2003-PRODUCE 12/06/2003 4°30 L.S-9°00�030L.s. A"° "°�031°°�034�034�030j°�034°

hasta 18-06-03

245-2003-PRODUCE 06/07/2003 4°30 L.S-6°30�030L.S. """ "°�031°e�034�034�0303°de

hasta 08-07-03

251-2003-PRODUCE 11/07/2003 4°30 L.S-6°30�031L.s. ""° "°�031°°�034�034�030j°�034°

hasta 1307-03
258-2003-PRODUCE Del 21/07/03 Extrema None Cumplimiento Cuota

hasta 14-10-03 hasta 16°00�030L.S. (abril-julio 2003)

397-2003-PRODUCE 22/10/2003 5°00 L.S-7°59�031L.S. Am�031P°'°°�034�034�030j°d�030

hasta 24-10-03

402-2003-PRODUCE 26/10/2003 8°00�031L.S-9°20�030L.S. A"° P°�031°°�034�030�034jed°

hasta 2s-1003

420-2003-PRODUCE 08/I 1/2003 8°00�030L.S-13°00�030L.S. S�034�030P°"d�030�034°'i"�030d°"�0343 �031;�030;�030§e�030::

hasta 10-1 1-03 por operar dentro de las 5 millas

493-2003-PRODUCE 18/12/2003 Extrema None A'�030�030�031P°'°°�034�034�030j°"°

hasta el 03-01-04 hasta 16°00�031L.S.
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CUADRO N" 8 DISPOSITIVOS LEGALES DE LA VEDA DE ANCHOVETA

M�030n*s'°"*' V9�034? ._ /W.-.. . ..., . .. .. . .. ..".'.�0315°.'..Y3�030..�030.�030°.!!...

005-2004-PRODUCE | 1/01/2004 8°00�031L.S.-1 1°00�030LS. Alto porcentaje de incidenciajuvenil

hasta el 17-01-

04

010-2004-PRODUCE Del 16/01/04 Extremo None. P'°'°g°' °' d°5°V° 5°°�034""�030fe'fa::

J'4�030"�0305""" °�034°"'hasta 16°00�031L.S.

030-2004-PRODUCE 3|/0|/04 16°00�030L.S-17°30�030L.S. Alto porcentaje de incidencia juveni1

hasta el 06-02-

04

063-2004-PRODUCE 14/02/2004 16°00�031L.S. �024Extremo Alto porcentaje de incidenciajuvenil

:35�034:el 2102' sur del dominio peruano.

082-2004-PRODUCE 03/03/2004 17°15�030L.S.-17°45�031L.S Alto porcentaje de incidenciajuvenil

$43513 el 07.03. hasla las 20 millas de

1a costa.

109-2004-PRODUCE 14/03/2004 17°00�030L.S. �024Extremo Alto porcentaje de incidencia juvenil

5'46�034,El 1803�030sur dominio peruano

hasta las 20 millas de

la costa.

140-2004-PRODUCE 07/04/2004 Extrema None Alto porcentaje de incidenciajuvenil

31�035�034°' "'°�034'hasta 16°00�030L.S.

153-2004-PRODUCE I8/04/2004 Extrema Norte Proteccién del stock juvenil de la

Articulo 4° 34�035�035"" 2�035"hasta 16°00�031L.S. anchovela

hasta las 20 millas de

la costa.

162-2004-PRODUCE 24/04/2004 Extremo None Proteccién del stock juvenil de la

8135�034el 07-05�030hasta 16°00�031L.S. anchoveta

hasta las 20 millas de

la costa.

166-2004-PRODUCE Dcja sin efecto R.M, 162-2004 mayor

porcentaje de juveniles de anchovcta

a

mayores distancia de la costa

221-2004-PRODUCE 02/06/2004 6° L.S. - 7° L.S. Alto porcentaje de incidencia juvenil

hasta el 06-06-

04

249-2004-PRODUCE 25/06/2004 Extremo None Alto porcentaje de incidencia juvenil

g�0304�030*5�034�0345' 29�030°6�030hasta s°oo' L.s.

253-2004-PRODUCE 06/07/2004 Extremo None Alto porcentaje de incidencia juvenil

gf�030�035'°�030�030°�030°7'hasta 16°00�031L.S.

27l_2004_PRoDUCE ék pamr del 18 Exmmo None En proceso de madurracxén,

e preparandose

julio del 2004 hasta I6°00' L.S. para el periodo de desove principal de

inviemo-primavera

Fuente: Ministerio de |a�035Proc|;;ei6n- (_)?icina general de Tecnologia la Infgrmacién y Estadlstica.
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CUADRO N�0349 DISPOSITIVOS LEGALES DE LA VEDA DE ANCHOVETA

Resoiuclén 2005

Mlnlslarial Veda /crea Matlvo

03�254»2005PRO0UCE 19/02/2005 16�03100�031L.S.- Extrema Alto porcentaje de incidencia juvenil

hasta el 23-02-05 sur del dominio perumo

09&2005�024PRODUCE 22/04/2005 05°30�030LS. - 11°30�030LS. Alto porcentaje de incidencia juvenil

hasta e1 05-05-05

106-2005-PRODUCE 30/04/2005 11'30' LS. - 11�03159'LS. Alla pofcemaie de incidencia juvenil

hasta el 05-05-05

111-2005-PRODUCE 08/05/2005 06�03000'LS. - 09°59�030LS. variabilidad amhienlal por las Ondas

(RM. 10}2005,art. 2) hasta el 12-05-05 Kerwin, provocando Ia redisnibucién

de cardinmenes de anchoveta.

117«2005PRODUCE 12/05/2005 10'30�030L.S. - 11°59�030LS. Alto porcentaje de incidencia juvenil

hasta 160505

123-2005-PRODUCE 18/05/2005 06°00�031LS. - 06°59�030LS. Alto poroemaje de incidencia juvenil

hasta 22-05-05

18/05/2005 07°00�030L.S. - 09°29�030LS. Alto porcentaje de incidencia juvenil

hasta 26-05-05

18/05/2005 09�03030'L.S. - 10°30�031L.S. Alto porcentaje de incidencia juvenil

hasta 22-0505

141-2005~PRODUCE 27/05/2005 06'30�03000"- 06°59'59" LS. Alto poroenlaje de incidencia juvenil

hasla 31-05-05

27/05/2005 10'30'00" - 12°59'59" LS. A110 porcentaje de incidencia juvenil

hasta 31-05-05

27/05/2005 07'00'00" ~ 12'29�03059"LS. Alto porcentaje de incidencia juvenil

hasta 02-06-05

147-2005-PRODUCE 08/06/2005 Extrema None. Ganeralizada presencia juvenil

hasta 220505 has1a16'00' LS.

_ y del 27-0605

hasta 0507-05

182-2005-PRODUCE 15/07/2005 Extrema None. cumplimiento de cuota de la caplura

hasta 01-11-05 hasta 16°00�030L.S. de anchoveta durante el periodo

abril - julio

331-2005-PRODUCE A pattir del 03/12/zoos Extrerno Nome�030 °"'�034""'"'°"�030°"° '�034Wjffgzm

has1a15"00'L.S,

M 54



CUADRO N�03410 DISPOSITIVOS LEGALES DE LA VEDA DE ANCHOVETA

Resoluclbn 2006

Mlnlsterlal Veda Area Mouvo

026-ZODSPRODUCE ommms 16�03400�03001' LS. Alto puroeniaje de incidencia juvenil

hasta el 06-02-06 hasta 1B'10'00' LS.

051-2006-PRODUCE 21/0212006 15�03000�03001'L.S. Alli) porcentaje de incideni}401juvenil

hasta el 02-03-06 hasta 1B'10'00' L.S.

058-2006-PRODUCE 07/03/2006 16�0300O'01'LS. Alto porcentaje de incidencia juvenil

hasia ei 21-0306 hasta 18'10'00' L.S.

085-2006-PRODUCE A partir de| 31/03/2006 051001�030LS. Alto porcentaje de incidencia juvenil

hasia 05�03059�03100'L.s.

14�03000�03001'L.S. Aiioporeemaje de incidencia juvenil

hasta 14'29'59' LS.

086-200(�030rPRODUCE A partir de| 02/D-H2006 l2�03000�03001'LS. Alto porcentaje de incidencia juven}402

hasta 12'29�03059'LS.

121-2006-PRODUCE A par}401rde| 08/05/2006 11'00'01' LS. Alto porcentaje de incidencia juvenil

hasia11"30�03000'LS.

13'30'01' LS. Alto porcentaje de incidenda juvenil

hasta 14�03000'00'LS.

14�03000'01' L.S. Alin poioenlaje de incidencia juvenil

hasta 14'30�03000"LS.

1Z:+20D6-PRODUCE A par}401rdel 1210512905 Exiremo None. °"�035�034""'�034°"�031°"° '3 °"°"�030°° °"�035�035d':

hasta 16.00. Ls�030 anchoveia. Peiiodo 2 May-052

135-2006-PRODUCE 20I05I2006 16'3001' LS. Alto porcentaje de inddeiicia juven}402

hasta el 24-05-06 hasta 16'59'59' LS.

Fuente: lllnmulo do In Production - Ollclna General de Tecnologia no in lnlorriiaclén y Emdlstlca.
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CUADRO N" 1 1

DISPOSITIVOS LEGALES DE LA VEDA DE ANCHOVETA

. .§;;6i.u.éb,n,,,. .. ..... ... .. . . . . . . . . . . .. ....ioo_, . . ,, .. . . . . ......

minim-1:1 v.2:.?�034�034�034�034E§T'"'"�031

004-2007-PRODUCE www, 17�030o17o1rLS. Ann potoenhje de incidencia juvenil

nasxa e1 2241107 /Ias1a Exverm Sur.

20/01/2007 1s'o17a1' LS. Aim porcentaje de incidencia juvenil

hasta al 29-01417 hasta 195959�030L.s.

03&2007-PRODUCE 03/02/2007 190000�030LS. Alto pomenlaje ds incidencia juvenil

has/.a 9| 17-02417 hasta Extrema Sur.

066-21/07-PRODUCE 39147 16�0300u'01�030L.S. Alto porcentaje de incidencia jwenil

nasma el 1541307 nas1a 17'3o'oo' L.s.

0994007-PRODUCE A pamrdel 14/04/2007 051001�031L.s. Alto pornenmje de incidencia juvenil

nasza oe'o1�030/co�030LS.

1o'347o1' Ls. Altn porcentaje de incidencia juvenil

masa 11'oo'oo' LS.

14'm7o1' L.s. Alno porcentaje de incidencia juvenil

hasta 14'3o'oo' L.s.

. 124-21)o74>RcDucE A pamv dei 10/05/2007 W31:/00�030Ls. A/to porcentaje de incidencia juvenil

hasta 03�03029�03059�030LS�030

150-2007-PRODUCE 07/06/20117 11-om/0' Ls, Alto porcentaje de incidencia juvenil

hasta el 10-06-07 hasna 11'59'o1)' Ls.

154-2007-PRODUCE A panirdel I1I06m)01 Exllerno Nome. Cumpllmielm ae Ia ouata de captura 119

has: 1s'oo' L.S. anasoveta ael tercer periodo

194-zoumzoouce 1a/o7/2001 16'0}402�03000'L.s. Alto porcentaje de incidencia jweni

hasta 6| 0I�02400�02407 hasta Enrerno Sur. '

3492007-PRODUCE A pamv del 24/11/2007 09317110�030Ls. Ann porcentaje de incidencia puven/I

hasta el 2511-07 hasta D6'59�03055'L.S.

356-2007-PRODUCE A pamr de| 30/11/2007 Exne-no Nam. Cumplimie/no de 1a cuma ds camura do

hasta l6'0lT L.s. A/Ic/Iovela

374-21107-PRODUCE A parllr del 15/12/1001 Extreme Mans. cumpumiemo ue la cuola de caplura ue

hasta 1s'oo' L.s. anct1ove1a(Sa1do)
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CUADRO N°

12

DISPOSITIVOS

�035�034»=�031»?u�030=«�030o«"�034.:i�034fi�024" "';:.iii'fi:
Mlnisledal vea: Am Mo}401vo

32I«200&PRODUcE 17/01/2008 15.00.01. L5�030 Alto porcentaje de incidencia juvenil

hwa el 17-01-08 hasta 16'59�030LS.

�030l7'00�030L.S.

hasta 17'59�030L.S.

329-2000-PRODUCE 29/01/2008 13-ggm- Ls, Alto porcentaje de incidencia juvenii

hasla e( 07412-08 has/a 16'59 LS.

|7'00' LS.

haya I7'59�030L.S.

351-zootwnoouce 14/02/2008 15-my Ls. Alla porcentaje de incidencia juvenll

hasva el 23-02418 hasta I7'29�030LS.

373�0242oo&PRooucE 2a/oz/zooa �034-0.,L5. Allo porcentaje ue incsaencia juvenil

has!ae1084J3»0B na§a I6'59 L/S.

I7�03000'01"L.S.

hasta 17'59�031L/S.

394-2008�024PRODUcE 13/03/2008 16-my LS�031 Alto porcentaje de incidencia juvenil

hasta el 27-03-08 nasta1E'59' LS

426-2008~PRODucE 02/04/2000 1s'o0' L.s. Alto 90/cemaje de incidencia juvenil

nasmel 160408 hasta l6'59�030LS.

455-2003-PRODUCE 25/M/2008 06-W /_5_ Alto porcentaje de incidencia juvenil

hm: el 27-0406 hasta D6'59�03059'LS.

07'34T LS�030

hasta 07�03059�03059'LS.

463-2006-PROOUCE A pan/rdd D8/05/ZDDB Extrema Node. P01�031la captura de anduwara en la zona

ham 16'00' LS. nonsoentm. reoomiendan Veda

491-zooawnooucs 23/05/2008 15-WW ._5_ mo porcentaje de incidencia juvenil

has/ael 27415-OB hasta 16'5959" L.S/

525-2003-PRODUCE 01/D6/2008 16-ogay L_5_ Am: porcentaje de incidencia juvenil

hasta el D9-[B-06 nasta16'29�03059'L.s.

"s§...n.'£ '»}L.i.;'.}}; ;s";'i.'ViV»}.«T..¢'ai'e"..'. oa.a..;':§§....i ;;�030+;.;;;....�030.i. ...+.L...¢-':'.iiVy�030:.V.�030.;«i;'.';'4' ' ' ' " " V �034
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CUADRO N�03414

CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA PESQUERA, SEGIZIN RUBRO

DE PRODUCCION, 1990 �0242007

Rubro dc Enlalndo Cnngelado Curado

N° dc Plmm. Capnc. N° dc Planta Capacid. N�034de Planta Capac. N�030�031de Planta Capacidad.

TTTIWT
Tjj
TIC
331%
T?
ET
TTW
ffj
T

W
HWKTE
Tjj
WITCH
EEC
ETEC
T
ETIK

Ej
t = Toneladas.

Fuente: Ministerio de la Produccién - O}401cinaGeneral de Tecnologia de la Irjarmaciény Esradislica.

Ministerio de la Produccién - O}401cinaGeneral de Tecnologia de la lnformaciény Estadisticnz.

ELABORACION PROPIA
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CUADRO N�03415

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR PESQUERO, 1970 �0242007

Valores I Precio Consmnle de Volumen de la Prodllccién Venta Imerna de CHD y CHI

Anos Producto V.A.B Estruct % ( Mllu dc TMB) dc Pescndo

Bruto Pcsquero PBI-Sector |)esem- Tnmsfor- (Mil: de Tulal Per C}401pita

Wjj
E

Tjj
T
TEWTTT
TT
TT
TT

TE
@EWTF

TE
�034NET
WKWFT
EST

T
EETTTT

EITET
FT

TT
TTE
WHWT
W}402}401j
EH

T
ET
T
WE

FT
WE
EEITT
WEE
E}402}401}401j
TTEF
}402}401lj}401j
TE

TEE
�030TMB= Toneladas Métricas Brutas. kg = kilogramos.

Fuente: Ministerio de la Produccién - O}401cinaGeneral de Tecnologia de la Informacién y Estadistica.

Ministerio de Pesqueria -O}401cinaGeneral de Economia Pesquer(l970-1992) - INEI

33�034 6°



PROPUESTA DE APLICACION

A) Propuesta de Ordenamiento Pesquero Sostenible,

�030 El desarrollo sostenible en la pesca, es una actividad que exige informacién y, por tanto,

indicadores sobre dimensiones que superan los limites de las poblaciones hidrobiolégicas y la

actividad pesquera. Los cambios en la actividad pesquera deberén evaluarse con referencia alas

fuerzas impulsoras del cambio econémico y ecolégico que in}402uyentanto en la demanda como

en la oferta de pescado. Estas fuerzas extemas incluirén reclamaciones opuestas que compiten

por el uso y la ordenacién de los ecosistemas marinos. Debemos decir, de que la sostenibilidad

del sector pesquero esta basado en un sistema de referencia del desarrollo sostenible (SRDS)

que emplea indicadores y puntos de referencia.

1. La sostenibilidad en la pesca en general considera varios objetivos a cumplir:

o Se debe garantizar en el largo plazo la viabilidad de los recursos que puedan sustentar

las actividades del sector.

0 Se debe mantener actividades de recoleccién y de transformacién pesqueras basadas en

ecosistemas marinos especi}401cosy que sean identi}401cables;

o Para las actividades Iaborales pesqueras se deben proveer bienestar eoonémico de la

poblacién local.

- Se debe proteger y preservar la salud e integridad de los ecosistemas marinos en

bene}401ciode otros usos y usuarios, como la biodiversidad, el interés cienti}401co,la

estructura tré}401cay otros usos econémicos, como el esparcimiento, el turismo y la

cultura

En la Figura I mostramos la relacién entre una ordenacién pesquera més convencional, que se

centra en la ordenacién de poblaciones }401jadascomo objetivo dentro de una unidad de

ordenacién, como una pesqueria La adopcién de decisiones en materia de pesca que debe

reconciliar objetivos e intereses en competencia reciproca (desde dentro y fuera de las

comunidades pesqueras) que sc expresan en distintos lenguaj es y a escalas diferentes. La calidad

de los indicadores y la informacién deberé ser ta| que contribuya a la comunicacién y

coordinacién de las acciones de todos los interesados en el sector pesquero.

"
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"lanes (1: ordenacilin .

x}402onal

--I �030�034";�034°�034�034"�030

/�034\ ;
Recursos :

Figura 1. Relacion

entre planes de ordenacién convencional y un sistema de referencia del desarrollo

sostenible (SRDS)

2. Las Politicas Pesqueras y sus indicadores.

Los indicadores nos permitirén la comunicacion, transparencia, e}401caciay rendicién de cuentas

cuando se intente tener un ordenamiento de los recursos naturales marinos. Nos ayudarén en el

proceso de evaluar el funcionamiento de las politicas y de ordenamiento pesquero a nivel local,

regional, nacional y mundial. Nos podré proporcionar un instrumento de fécil comprensién para

describir la situacién de los recursos y la actividad pesquera, para evaluar las tendencias con

relacion a objetivos del desarrollo sostenible. Describirén de manera sencilla las medidas en que

se estén consiguiendo los objetivos }402jadosen el largo plazo.

Los indicadores en un barco pesqueros muestran al capitén la direccién y velocidad del barco, el

combustible que queda y el estado de los sistemas operativos necesarios para garantizar que el

barco pueda seguir faenando con seguridad, asi como |os riesgos potenciales en la ruta del

barco, pero la responsabilidad dejuzgarlos y cambiar de direccion corresponde al capitén.

Los indicadores deben ofrecen informacién de dos formas complementarias:

- Primero, facilitan infonnacién sobre la actividad a una escala determinada: por ejemplo,

informacién sobre una poblacién ictica o una actividad pesquera especi}402capara una

zona geogré}401ca.

o Segundo, la informacién facilitada para una unidad dc actividad a una escala

pem}401teconsiderar esta actividad en relacién con otras escalas pudiéndose

evaluar, la actividad de una comunidad pesquera local en el contexto de la

presién general ejercida sobre detenninadas poblaciones icticas.

Los indicadores pueden ayudar a simpli}401cary armonizar la presentacién de informes a distintos

niveles. Por ejemplo, a nivel mundial, los paises estén obligados en virtud de distintos acuerdos

internacionales a informar sobre los progresos en muchas facetas del desarrollo sostenible.

Por ejemplo, un indicador como la estimacién de la biomasa actual obtenida de un modelo de

evaluacién de poblaciones puede servir para llega: a una decision administrativa que especi}401que

el limite de capturas del aflo siguiente. Pueden utilizarse también los indicadores para hacer
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surgir una respuesta de ordenacién més general, como las realizaciones con respecto a un plan

de ordenacién costera més integrado. Los indicadores utilizados anteriormente en la ordenacién

pesquera tendian a ser biolégicos y centrarse en determinadas especies y es lo que viene

haciendo el IMARPE

En muchos paises en desarrollo (y, frecuentemente, en paises desarrollados) como los

costos de la compilacién y anélisis de los datos necesarios para estos modelos pueden

ser bastante elevados, no es viable compilar toda la infonnacién necesaria pero un

conjunto de indicadores puede simpli}401carel proceso de evaluacién y presentacién de

informes.

3. Un Marco para organizar los Indicadores

Consiste en elegir un medio cémodo para organizar los indicadores en relacién con el desanollo

sostenible. El marco puede adoptar un enfoque estructural que represente todas las distintas

dimensiones pertinentes del desarrollo sostenible, por ejemplo, econémica, social, ambiental

(ecosistema/recursos) e institucional/de gobiemo podremos utilimr el de la Comision de

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (CSD).

En la préctica, no es decisivo qué marco se adopta, pero nos llevarzin a la adopcién de conjuntos

de indicadores iguales o semejantes.

;§:i)E(»fy1e41.o�034s�034en�030Is�030:s�034§*s�031I;je\s�034JF::Ly:yrg1anus"*}402gdésg}401i}402mgjip an-zgt>xierv1)e%�035�030!

,:e;~1»§:Z?§: ;, [J ;,

L �034$2 �030~*w.:"o_t1nsasp�030e�030i1us,�030~.
_J:�030_..,.,.....";....Z.,2;.v;,L..'-_. ............,,..N....n:,._.) ;L...,.._., .........J.'__....i;....,.,..,..n,..,........._..�030._.

Figura 3. Subdivisi}401njerérquica de un marco de desarrollo sostenible

Fuente: Chesson y Clayton, 1998

E] siguiente marco estructural se pueden subdividirjerarquicamente en sus panes constitutivas y

en términos de los efectos como se ve en la }401gura3, en este ejemplo, se desglosa e1 sistema en

los efectos de la pesca sobre los seres humanos y el medio ambiente y se subdividen estas

categories en alimentos, empleo, ingresos, nivel de vida, especies comerciales primarias,

especies «no objetivo» y otros aspectos ambientales.

4. Organizacién del Sistema de Referencia del Desarrollo Sostenible (SRDS).

La contribucién del sector pesquero al desarrollo sostenible dependeré tanto de su

funcionamiento interno como de las fuenas macroeconémicas y ambientales que actlian sobre

él. Por consigliente, para elaborar, institucionalizar y utilizar e}401cazmenteun sistema de

disponibilidad del sector pesquero esta basado en un sistema de referencia del desarrollo

sostenible (SRDS), como elemento estable de un sistema de, ordenacién pesquera, se necesitan�031:

aprovechar una amplia gama de fuentes de datos y competencias. Quienes elaboran un SRDS

M as
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necesitarén recurrir a las contribuciones de una amplia gama de instituciones y partes

interesadas.

Si un pals como el Peril, empezaria a elaborar un SRDS para su sector pesquero, asi como

indicadores para el desarrollo sostenible en general, tal vez en el contexto de su contribucién a

la Comisién de Desarrollo Sostenible, necesitan�031:una coordinacién sélida para armonizar estas

actividades. Asimismo, el SRDS, su funcionamiento y resultados, deberén llegar a ser una parte

integrante del sistema nacional (regional o mundial) de informacién sobre la pesca

Para asegurar el }402ujonecesario de infonnacién y recursos humanos y }401nancieroshace falta

compilar datos a largo plazo, para ello seré necesario:

- Establecer un mecanismo institucional a efectos de entablar vinculos o}401cialesdentro

del sector pesquero, asi como con otras panes interesadas en la pesca o cuyas

actividades in}402uyanen ella.

- Se haré participar asi a organismos como: Ministerio de la Produccién y el de Finanzas,

Cémaras de comercio, Instituciones de Investigacién Pesquera,

- Otros organismos de recursos naturales y érganos de ordenacién de zonas costeras,

O}401cinasestadisticas nacionales, organismos medioambientales, érganos de la industria

y ONGs

0 La coordinacién e}401cazde un SRDS exigiré una estructura, una de}401niciénde las

funciones, de un proceso convenido y una movilizacién de recursos.

- La situacién ideal es que los gobiemos comprometan recursos oonsiderables para un

SRDS. En muchos casos, en los paises en desarrollo o pequeflos estados insulares,

habré que modi}401careste enfoque con arreglo a la capacidad y al nivel de recursos

disponible.

- En tales circunstancias, las necesidades bésicas serén las mismas, pero el nivel y la

complejidad del SRDS podrian reducirse a una serie minima de indicadores.

Un comité nacional asesor 0 supervisor que exista podria ayudar en el proceso del SDRS.

Debiendo especi}401car:

o Los mandatos, responsabilidades y los informes de rendicién de cuentas de las

organizaciones y personas que participen en el proceso (por ejemplo, adopcibn de

decisiones, asesoramiento, anélisis, suministro de datos, observacién).

- La participacién de un coordinador general del sistema, que podré ser designado por la

autoridad encargada del sector pesquero en cuestién, por ejemplo el consejo regional de

pesca, el departamento nacional de pmca 0 la Secretaria de una comisién de pesca.

- Formalizar el proceso a fin de: i) elaborar el SRDS, ii) ensayarlo y iii) utilizarlo. Es

dificil establecer requisitos rigidos en relacion con un proceso que necesariamente

- dependeré de la capacidad del coordinador nacional. Sin embargo, puede esbozarse un

escenario general con una serie de acciones sucesivas.

En muchas pesquerias de todo el mundo, se recogen sisteméticamente datos biolégicos y de

operaciones y se realizan evaluaciones anualmente. Es posible que los efectos de determinados

procesos ecolégicos y econémicos exijan otra periodicidad para la presentacién de informes en

relacién con un SRDS.

La informacibn obtenida a través de un SRDS nacional deberé facilitar al organismo estadistico

nacional que seré como contribucién a los sistemas de contabilidad nacional. A nivel mundial,

se ha ampliado el sistema de cuentas nacionales (SCN) para incluir las cuentas relativas a bienes

ambientales y a los intercambios entre la economia y el medio ambiente: el sistema de cuentas

econémicas y ambientales. Este sistema proporciona un medio para organizar gran parte de la

infonnacién pesquera a escala de agregacién sectorial dentro de una economia nacional.
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Seré una fuente de informacién mil para evaluar la importancia pasada y actual del sector

pesquero dentro de una economia nacional y, lo que es mas importante, hacer los diagnéstioos

de la contribucién futura de la pesca a la economia nacional.

5. El Cédigo de Conducta para la Pesca Responsahle

En el a}401o1995 el Cédigo de Conducta para la Pesca Responsable fue adoptado por los

gobiemos miembros de la FAO y los estados pesqueros y ribere}401oslo consideran como el

}401mdamentopréctico sobre el que debe establecerse la pesca sostenible en el futuro. Ofrece un

marco diferente, pero relacionado con la sostenibilidad, y la estructura de sistema tiene un

enfoque operativo. Puede mostrar el equilibrio entre el bienestar del medio ambiente y el

bienestar humano.

En la siguiente }401gura2 podemos ver que esté. subdividido en varios articulos operacionales:

i) operaciones pesqueras, ii) ordenacién pesquera, iii) integracién de la pesca en la ordenacién

de la zona pesquera, iv) précticas postcaptura y comercio, V) desarrollo de la acuicultura, y vi)

investigacibn pesquera. Esta estructura se perfecciona con la «aplicacién» en oposicién a la

«presentacién de informes» y sus distintos componentes corresponden aproximadamente a

diferentes grupos de interesados (pescadores, responsables de la ordenacién, elaboradores,

comerciantes, piscicultores y cienti}401cos).

técnidas

Ordmncidn yesqnern

Opuacinna:pesqueras I

Desarrnllo a. 1. uuiculmn I
Principios

G_,,,,,_,¢, Intagracibn a. 1. pesca .. 1.

ordelmcibn a. hznna cnsten

Prén}401czspustcapmray

comercio I

Investigaci}401nnsqueru

Figura 2. Marco de| Cédigo de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable

Fuente: Garcia y Staples, en prensa

Fuente: FAO: �034Indicadorespara el desarrollo sostenible de la pesca dc captura marina�035.

Direccio de Recursos Pesqueros.1995. y "oriemaciones Técnicas para la Pesca Responsable

N�034.8. Roma, FAO. 2000. 68 pg.
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