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             EDITORIAL  
La problemática de la pesca dentro de las 5 millas en el sur del Perú para las embarcaciones industriales, pre-

senta varias aristas:  

Una opinión científica; una opinión de la industria de CHI; opiniones de algunas organizaciones, personajes, 

personajes y ciudadanos; y finalmente la decisión política.  

Es el Ministerio de la Producción quien toma la decisión de acuerdo al ordenamiento  vigente y a lo que la ley 

le permita hacer.  

¿Qué criterio debiera prevalecer en la decisión que tomará la autoridad de pesquería?  

Probablemente la decisión debiera tomarse con criterio político, en la medida que vivir en un sistema democrá-

tico significa, por lo menos en teoría, que las autoridades con mandato legal para gobernar, lo hacen por y pa-

ra las mayorías.  

En buena cuenta, se gobierna para los más y no para los menos. ¿No consiste en eso la democracia? 

Más allá de las presiones y de las opiniones técnicas o anti técnicas, si se tomase la opinión o encuesta de la 

población sobre el tema, la decisión que tomase la autoridad debiera respetar su deseo pues en eso se susten-

ta el sistema democrático.  

Tampoco se puede olvidar el hecho de que la Constitución otorga a todos los ciudadanos la propiedad de los 

recursos naturales. Siendo así y si el propietario, debida o indebidamente, científica o empíricamente, no desea 

que se extraigan sus recursos en determinada área geográfica. ¿Puede la ciencia, la técnica y el interés comer-

cial impedirlo, evitarlo o imponer una decisión impopular o no deseada por la población mayoritaria?  

Que el PBI se afecte, el empleo disminuya y la rentabilidad de algunas empresas se afecte, no tiene mayor re-

levancia si nos preciamos de vivir en democracia, que es el gobierno de las mayorías, para las mayorías.   

Si nos alejamos de este principio porque el argumento científico, comercial, económico o técnico de algunos, o 

la presión mediática de otros lo dice o lo impone,  entonces la democracia se desvirtúa. Si todo se ejecuta y 

mide en función a la economía, al PBI y a los números, y se pierde de vista el contenido social y al ciudadano, 

que es el fin supremo de la sociedad y del Estado, el sistema se corrompe, el concepto de democracia se per-

vierte. ¿O no? 

El tema de las cinco millas es tan antiguo y recurrente, que gobierno a gobierno se pone en agenda y nunca se 

resuelve definitivamente, como casi todo en la pesca artesanal. Hay diagnóstico tras diagnóstico, año tras año, 

gobierno tras gobierno que casi dicen lo mismo; pero ninguna administración ha producido resultados eficaces 

para resolver sus problemas y avanzar. Tal vez, por lo menos el asunto de las cinco millas podría resolverse y  

voltear la página sometiendo el asunto a un referéndum para conocer y hacer lo que piden las mayorías. 
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 LAS CIFRAS DE LA PESCA EN PERU DURANTE 

2018 

Pesca: desembarques habrían 
crecido 70% durante el 2018  
PBI manufacturero se habría expan-
dido más de 5% el 2018 por sector 
pesquero 
 
El Ministerio de la Producción 
(Produce) inform· hoy que el volu-
men de extracción de los recursos 
hidrobiológicos, principalmente de 
anchoveta, habría registrado una 
expansión de 70% en el 2018. 
 
ñHay resultados preliminares a di-
ciembre y dicho mes fue excelente 
para la pesca industrial y de consu-
mo humano directo. Esto alentó que 
el año pasado haya sido excelente 
para el sector pesqueroò, dijo el mi-
nistro de la Producción, Raúl Pérez
-Reyes . 
 
Comentó que este crecimiento de 
70% en los vol¼menes de captura 
de los recursos hidrobiológicos se 
debería reflejar en un avance del 
PBI pesquero y manufacturero del 
2018, que ser§ informado en las 
próximas semanas. 
 
ñCreo que en PBI manufacturero 
estaremos por encima del 5% en el 
2018, pues est§ muy influenciado 
por la pescaò, previ· el ministro en 
la conferencia de prensa por la re-
cepción de la certificación ISO 

27001 otorgada al Instituto Nacional 
de Calidad (Inacal).  
 
Cabe destacar que el sector manu-
factura creció 12.2 % en noviembre 
último, con relación al mismo mes 
del 2017, lo que permitió que la in-
dustria crezca 5.3% en los primeros 
11 meses del 2018, seg¼n el Produ-
ce. 
 
Zona sur  
 
En otro momento, el ministro indicó 
que la captura de anchoveta  de la 
primera temporada de pesca en la 
zona sur del litoral peruano se en-
cuentra al 25% de la cuota asigna-
da. 
 
Cabe destacar que el Produce auto-
rizó el inicio de la primera tempora-
da de pesca de anchoveta en la zo-
na sur del Perú, a partir del 8 de 
enero y durará hasta alcanzar el lí-
mite máximo de captura de 540,000 
toneladas, o en su defecto no podrá 
exceder del 30 de junio de este año. 
 
Pesca centro -norte  
 
Raúl Pérez-Reyes señaló que el Ins-
t i t u t o  d e l  M a r  d e l  P e -
rú (Imarpe)  está realizando el pro-
ceso de investigación oceanográfico 
respectivo para determinar las acti-

vidades de pesca para la primera 
temporada pesquera 2019 en la zo-
na centro-norte del litoral peruano.  
 
ñEn los siguientes d²as me parece 
que viene el zarpe de una embarca-
ción de investigación oceanográfica 
para conocer el nivel de desove de 
la anchoveta y sus tamaños para 
definir cuándo se activa la primera 
temporada de pesca y los volúme-
nes (a capturase)ò, dijo. 
 
El ministro recordó que esta primera 
temporada de pesca en la zona cen-
tro norte de la costa peruana suele 
realizarse en el transcurso del mes 
de marzo, dependiendo de la dispo-
nibilidad de los recursos hidrobioló-
gicos. 
 
Finalmente, proyectó que el 2019 
será bueno para la pesca,  de man-
tenerse un Fenómeno de El Niño 
d®bil, lo que implicar§ ñrepetir un 
buen segundo año para el sector 
pesquero en términos de volúmenes 
y preciosò. 
 
Fuente 
 
https://andina.pe/agencia/noticia -pesca-
desembarques-habrian-crecido-70-durante-
2018-740801.aspx 

Esta nota muestra una parte de la aritmética sectorial basada en el crecimiento del PBI y de los desembarques pesque-

ros. 

Son cifra macro económicas pero no miden el impacto de la actividad en términos sociales o de beneficios recibidos por 

el país, por todos los ciudadanos del Perú. 

Desde la perspectiva de la nota de Andina, el estado del sector es excelente y 2018 ha sido un año bueno para la indus-

tria. 

Si consideramos que el país ha recibido un beneficio directo tan solo a través del impuesto a la renta de tercera catego-

ría y del IGV para poder invertir en las regiones y en beneficio del pueblo peruano, las cifras son las siguientes: 

https://www.gob.pe/produce
https://www.gob.pe/produce
https://www.inacal.gob.pe/
https://andina.pe/agencia/noticia-primera-temporada-pesca-anchoveta-zona-sur-se-inicia-8-enero-737805.aspx
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/
https://andina.pe/agencia/noticia-anchoveta-segunda-temporada-pesca-2018-casi-al-100-cuota-captura-739957.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-pesca-desembarques-habrian-crecido-70-durante-2018-740801.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-pesca-desembarques-habrian-crecido-70-durante-2018-740801.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-pesca-desembarques-habrian-crecido-70-durante-2018-740801.aspx
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ANALISIS TRIBUTARIO SECTOR PESQUERO 

IMPUESTO A LA RENTA Y REGULARIZACION TERCERA CATEGORIA

en millones de soles Fuente: SUNAT (nota tributaria)

Fuente: SUNAT

RENTA TERCERA CATEGORIA

AÑO TOTAL PAIS PESCA (CHD) PESCA (CHI) TOTAL PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION

NO TRADICIONAL TRADICIONAL PESCA PESCA TOTAL PESCA TRADICIONAL CHI

PESCA NO TRADICIONAL 

CHD

2001 2,938,800,000            7,000,000                   11,700,000                 18,700,000             0.64% 0.40% 0.24%

2002 3,164,400,000            3,000,000                   15,400,000                 18,400,000             0.58% 0.49% 0.09%

2003 4,752,400,000            9,400,000                   43,400,000                 52,800,000             1.11% 0.91% 0.20%

2004 5,386,200,000            15,800,000                 41,300,000                 57,100,000             1.06% 0.77% 0.29%

2005 7,223,400,000            17,300,000                 68,400,000                 85,700,000             1.19% 0.95% 0.24%

2006 13,099,800,000          19,900,000                 63,500,000                 83,400,000             0.64% 0.48% 0.15%

2007 17,086,800,000          100,600,000                114,300,000               214,900,000           1.26% 0.67% 0.59%

2008 17,169,200,000          39,600,000                 58,500,000                 98,100,000             0.57% 0.34% 0.23%

2009 12,907,100,000          39,100,000                 53,600,000                 92,700,000             0.72% 0.42% 0.30%

2010 17,507,400,000          102,000,000                124,300,000               226,300,000           1.29% 0.71% 0.58%

2011 23,308,200,000          134,100,000                131,100,000               265,200,000           1.14% 0.56% 0.58%

2012 25,140,700,000          142,600,000                274,300,000               416,900,000           1.66% 1.09% 0.57%

2013 22,661,927,370          100,300,000                94,300,000                 194,600,000           0.86% 0.42% 0.44%

2014 22,239,300,000          129,900,000                115,800,000               245,700,000           1.10% 0.52% 0.58%

2015 19,883,300,000          54,300,000                 76,200,000                 130,500,000           0.66% 0.38% 0.27%

2016 19,699,400,000          60,600,000                 75,300,000                 135,900,000           0.69% 0.38% 0.31%

2017 18,825,900,000          39,800,000                 70,800,000                 110,600,000           0.59% 0.38% 0.21%

2018 22,511,500,000          56,300,000                 35,800,000                 92,100,000             0.41% 0.16% 0.25%

TOTAL 275,505,727,370     1,071,600,000           1,468,000,000          2,539,600,000      0.922% 0.533% 0.389%

DEVOLUCION DE IMPUESTOS EFECTUADA POR EL ESTADO PERUANO A LA INDUSTRIA PESQUERA

(En millones de nuevos soles)

CONCEPTO

TOTAL 

PERIODO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A LA PESCA 

TRADICIONAL

(Harina y aceite) 3,477.41      103.90 78.00 107.46 142.29 204.36 208.89 177.34 203.61 235.67 236.45 231.33 195.10 206.30 270.20 265.60 148.10 227.01 235.80

A LA 

MANUFACTURA

(Conservas, 

congelados y 

otros) 7,532.68      331.87 289.20 286.28 345.33 376.05 389.42 424.04 378.25 331.08 447.82 500.93 424.10 345.70 475.00 378.10 570.50 669.01 570.00

TOTAL 11,010.09  435.78   367.20   393.74  487.62 580.41  598.31 601.38 581.86 566.75   684.27 732.26  619.20 552.00   745.20 643.70  718.60 896.02 805.80 

Fuente: Nota tributaria de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Elaboración: Revista Pesca

La Fuente, que es la Nota Tributaria, no precisa el detalle de la devolución. Se presume que es el IGV.

En estas cifras falta incorporar el drawback que reciben algunas partidas de la industria pesquera, cuyo detalle no se aprecia en la Nota Tributaria

PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA EFECTUADA POR LA INDUSTRIA PESQUERA AL ESTADO PERUANO

(En millones de nuevos soles)

CONCEPTO

TOTAL 

PERIODO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DE LA PESCA 

TRADICIONAL

(Harina y aceite) 1,432.20      11.70 15.40 43.40 41.30 68.40 63.50 114.30 58.50 53.60 124.30 131.10 274.30 94.30 115.80 76.20 75.30 70.80 56.30

DE LA 

MANUFACTURA(Conservas, 

congelados y 

otros) 1,015.30      7.00 3.00 9.40 15.80 17.30 19.90 100.60 39.60 39.10 102.00 134.10 142.60 100.30 129.90 54.30 60.60 39.80 35.80

TOTAL 2,447.50    18.70     18.40     52.80    57.10   85.70   83.40   214.90 98.10   92.70    226.30 265.20  416.90 194.60   245.70 130.50  135.90 110.60 92.10   

Fuente: Nota tributaria de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Elaboración: Revista Pesca

RESUMEN

RECAUDADO 2,447.50       

DEVUELTO 11,010.09     

En estas cifras falta incorporar el drawback que reciben algunas partidas de la industria pesquera, cuyo detalle no se aprecia en la Nota Tributaria
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¿CÓMO AFECTA A LA VIDA MARINA 
LA ACIDIFICACIÓN DE LOS      

OCÉANOS? 
Por 

 Mar²a Hern§ndez M®ndez 

 

La acidificación del agua de nuestros océanos, producida por 
las emisiones de dióxido de carbono relacionadas a la activi-

dad humana, podría tener un impacto más devastador del que 
se creía. 

En los últimos años, los investigadores han observado con 

preocupación cómo han ido aumentando los niveles de acidifi-
cación de los océanos. Al respecto, recientemente, un equipo 
de investigadores ha analizado la influencia de este fenómeno 

sobre el ecosistema en Ischia, Italia. 

De esta manera, se sugiere que la acidificación del agua de 
nuestros océanos, producida por las emisiones de dióxido de 

carbono relacionadas a la actividad humana, podría tener un 
impacto más devastador del que se creía anteriormente. 

Se evalúa en vivo y directo el impacto de la acidifica-
ción sobre la vida marina  

Son muchos los estudios que se han realizado en épocas re-

cientes sobre la acidificación de los océanos. No obstante, la 
mayoría de estas investigaciones son realizadas en un labora-

torio. Esto restringe la capacidad de los científicos de evaluar 
el impacto real de este fenómeno sobre los ecosistemas mari-
nos. 

Por ejemplo, se ha encontrado que los niveles de acidificación 

de las aguas afectan las capacidades olfativas de los peces, 
haciéndolos más propensos al ataque de los depredadores. 

Asimismo, se ha descubierto que el aumento de la acidez de 
las aguas afecta negativamente la vida de los cangrejos azules 

desde sus primeras etapas de desarrollo. 

Sin embargo, al analizar este fenómeno en vivo y directo, es 

decir, desde los mismos ecosistemas, el problema se vislumbra 
aún más grave. Esta fue la conclusión a la que llegaron un 

grupo de investigadores que evaluaron docenas de especies 
que viven en lugares con diferentes niveles de acidez. 

Específicamente, el estudio se llevó a cabo en las áreas circun-

dantes a los respiraderos de dióxido de carbono volcánico, en 
Ischia, Italia. Allí, los investigadores, además de evaluar los 
cambios en la diversidad ecológica relacionados a la acidifica-

ción, analizaron ciertos rasgos de los animales marinos, como 
los patrones de alimentación y las tendencias de desarrollo, 

que cambiaron en atención a los niveles de acidez del agua. 

De esta forma, se observó que los caracoles de mar eran cada 
vez más pequeños en la medida en la que los niveles de aci-
dez aumentaban. Específicamente, bajo estas condiciones, sus 

caparazones tardan más en crecer, además de ser más delga-
dos y frágiles. Esto, por muy inocuo que pueda parecer, puede 

alterar el ecosistema, ya que estos caracoles son de suma im-
portancia para la cadena alimentaria. Así, algo tan básico co-
mo esto, puede influir negativamente sobre las poblaciones de 

peces. 

La acidificación de los océanos afecta gravemente la 
biodiversidad  

 

 En los lugares donde los niveles de acidez son mayores, la 

diversidad de especies marinas es inferior. 

A grandes rasgos, el estudio demostró que en las zonas donde 
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hay mayores niveles de acidificación, coexiste una menor can-
tidad de especies marinas. Esto implica una menor diversidad, 

lo que afecta gravemente al ecosistema. En este sentido, el 
aumento de la acidez del agua ha desplazado a diversas es-

pecies, como los corales, afectando el ecosistema marino. 

En este caso, solo pocas especies que son resistentes a estas 
condiciones pueden hacer vida en aguas con altos niveles de 
acidez. Esto se traduce en una pérdida de la biodiversidad y 

en el aumento de la inestabilidad ecológica en los océanos. 
No obstante, debemos recordar que se trató de un estudio 

localizado. 

Esto quiere decir que las consecuencias de la acidificación en 
los océanos podrían ser mucho más amplias de lo encontra-

do. Finalmente, dada la afectación del ecosistema, los investi-
gadores aseguran que estas condiciones, además de traducir-

se en la pérdida de la biodiversidad, podrían amenazar la se-
guridad alimentaria de las poblaciones que dependen de los 

productos del mar, además del turismo y otras industrias rela-
cionadas a los océanos. 

Referencia: Functional biodiversity loss along natural CO2 
gradients, (2018). https://doi.org/10.1038/s41467 -018-07592

-1 

Fuente 

https://www.tekcrispy.com/2018/12/13/vida -marina-acidificacion-oceanos/ 

 

 Per¼ es un pa²s abierto a la inversi·n extranjera, 

"pero queremos inversiones sostenibles y clim§ti-

camente inteligentes que nos ayuden desarrollar 

la agenda climática", dijo a Efe la ministra del 

Ambiente peruana, Fabiola Muñoz.  

 

La ministra, presente en la Cumbre del Clima (COP24) 

que se desarrolla en Katowice (Polonia), ha pedido en 

este foro más financiación a los países desarrollados. 

 

Nosotros no queremos malos inversores, queremos gen-

te responsableò, explic· la ministra peruana en una en-

trevista con Efe en la que defendió la importancia de 

que las inversiones extranjeras en el Perú sean 

ñsostenibles y clim§ticamente inteligentesò. 

 

Energías limpias, reforestación y gestión de resi-

duos  

 

Muñoz defiende la importancia de que las empresas fo-

ráneas que lleguen al Perú ayuden a desarrollar cuestio-

nes ñfundamentalesò para el pa²s como ñlas energ²as 

limpias, la reforestaci·n o la mejor gesti·n de residuosò, 

y que aporten un valor añadido a la economía verde. 

 

Hoy en día todo lo que hacemos tiene que ser climática-

mente inteligente, tanto en el ámbito privado como en 

el p¼blico (é) Por eso tambi®n estamos apostando fuer-

temente por la economía circular, ya que hoy día debe-

mos preocuparnos tanto por el insumo como por el resi-

duo que genera su producci·nò, subraya. 

 

La ministra peruana asegura que su país está 

ñtotalmenteò comprometido con la lucha contra el cam-

bio climático, tal y como demuestra la reciente aproba-

ción de una ley marco  sobre esta cuestión a fin de re-

ducir la vulnerabilidad del al cambio climático y aprove-

char las oportunidades del crecimiento bajo en carbono. 

 

Biodiversidad y pueblos indígenas  

 

ñPer¼ es uno de los pa²ses con m§s biodiversidad, lo 

que hace que seamos muy vulnerables a la alteraciones 

en el climaò, explica Mu¶oz, por eso ñtenemos muy clara 

la decisión de enfrentar al cambio climático desde todos 

PERÚ PIDE QUE LA INVERSIÓN   
EXTRANJERA SEA 

òCLIMćTICAMENTE INTELIGENTEó 
Publicado por: Nacho Temiño 12 Diciembre, 2018 Katowice (Polonia)  

https://www.tekcrispy.com/2018/12/13/vida-marina-acidificacion-oceanos/
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los §ngulos posiblesò, sobre todo con medidas de miti-

gación y adaptación. 

 

ñUn peruano debe saber que su Gobierno trabaja en 

equipo para hacer frente al cambio clim§ticoò, reitera 

Muñoz, que recuerda que su país acaba de aprobar una 

ley para prohibir el plástico de un solo uso, que avanza 

en la gestión de residuos sólidos, en las energías reno-

vables, en la lucha contra la sobrepesca o contra prácti-

cas ilegales como la pesca de arrastre. 

 

La representante peruana recuerda que ñlos ind²genas 

son los más vulnerables al cambio climático, y dentro de 

ellos las mujeresò, algo que su Gobierno tiene en cuenta 

porque ñestos no son sectores invisibles en Per¼, sino 

que para nosotros son muy activosò. 

 

Reacciones por la COP24  

 

La ministra peruana se encuentra estos días en la Cum-

bre del Clima que Naciones Unidas celebra en Katowice 

(Polonia), donde se negocia la creaci·n de una hoja de 

ruta para poder implementar los compromisos del 

Acuerdo de París de 2015. 

 

Esperamos que podamos concretar un plan de acción 

definido para cumplir con el Acuerdo de Par²sò, deman-

da Fabiola Mu¶oz, quien cree ñimprescindible incremen-

tar el financiamiento clim§ticoò. 

 

ñHa habido importantes anuncios de Alemania, Noruega 

o del Banco Mundial, pero el financiamiento todavía no 

es suficienteò, asegura la ministra peruana, quien no 

obstante afirma que ñeso no puede ser una excusa para 

bajar la guardia, así que tenemos que seguir con una 

ambici·n firme pese a esa falta de financiaci·nò. 

 

ñHay excepciones, y algunos pa²ses desarrollados han 

ratificado aquí su compromiso y están poniendo más 

recursos para ayudar a países con menores condiciones 

pero que tambi®n necesitan avanzarò, se¶ala Fabiola 

Muñoz. 

ñEl caso de Estados Unidos es particular, aunque no 

porque uno no esté de acuerdo el resto tenemos que 

dejar de hacer lo que debemos hacerò, explica Mu¶oz, 

quien en relación a la postura de Washington recuerda 

que los ciudadanos y los mercados podemos ñdecidir a 

qui®n premiamos y a qui®n noò. 

 

Para Muñoz, el cambio climático es una realidad, tal y 

como confirma la evidencia científica, por lo que 

ñtenemos que tener más sentido de urgencia y más 

ambición ò en las negociaciones que llevamos a cabo 

en esta cumbre, y ñesperamos que la declaraci·n que se 

acuerde en Katowice vaya en esa l²neaò. EFEverde 

 

Fuente 

https://www.efeverde.com/noticias/peru -inversion-
inteligente/  

Nuestra pesquería requiere de cambios que deben provenir, aunque tome tiempo, de la propia convicción de cada uno de los 

actores y participantes en la pesquería.  La palabra clave es educación. Más allá de las normas y leyes, en un medio en el cual 

nadie puede controlar efectivamente el cumplimiento de las mismas, la mejor garantía de su cumplimiento, en especial las de 

protección al recurso y al ambiente, será cuando los que de una u otra forma actuamos en el sector, asumamos conciencia de 

que detrás de la norma hay una lógica irrefutable y una necesidad incuestionable.  

La educación y el cambio o introducción de un nuevo modelo educativo para el sector se torna cada vez más un imperativo y 

una urgencia.  

https://www.efeverde.com/noticias/peru-inversion-inteligente/
https://www.efeverde.com/noticias/peru-inversion-inteligente/
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Una foto de archivo tomada el 16 de diciembre de 
2016 muestra cajas llenas de ostras a la venta, en 
Cancale, oeste de Francia (AFP/Archivos | Damien 
Meyer) 
 
"áYa no hay estaciones! Y para la ostra las cuatro son 
indispensables", se queja Mathieu Le Moal, un ostri-
cultor francés abrumado por los efectos del cambio 
climático sobre estos moluscos. 

"Hace 20 a¶os cuando prepar§bamos los pedidos pa-
ra las fiestas tiritábamos en el taller. Hoy hay 15 gra-
dos", constata Le Moal, arremangado delante de un 
tractor cargado de decenas de sacos de moluscos. 

"Necesitan el invierno, es el momento en el que des-
cansan, gastan menos energía", explica, mientras se 
dirige a un hangar de madera donde una decena de 
empleados seleccionan, pesan y empaquetan las os-
tras. 

En la región de Bretaña (oeste) y en la de Normandía 
(norte) los ostricultores lamentan la larga sequ²a del 
verano. 

Sin lluvia para transportar las sales minerales hasta el 
mar "no hay plancton, alimento básico de las ostras, 
y no crecen", dice suspirando Bertrand Racinne, de 
59 a¶os, zigzagueando entre charcos, cajas y cestas. 

"Resultado de ello tenemos ostras, pero faltan las 
grandes", resume este productor. 

Según el Comité Nacional de Conquicultura (CNC), las 
4.500 empresas ostr²colas francesas comercializaron 
100.000 toneladas de ostras en 2017, a unos 5.000 
euros la tonelada. La ostra hueca japonesa (casi la 
totalidad del mercado), consumida después de tres 
años de crianza, se divide en cinco categorías o 
"calibres". 

"Diez gramos menos por unidad se nota en el volu-
men de negocios. Los ostricultores tendrán entre un 
20% y un 30% de volumen menos este a¶o", afirma 
el presidente de CNC, Philippe Le Gal. "El calenta-
miento global comienza a notarse", afirma.  

-  Migración, acidificación - 

La ostra filtra 10 litros de agua por hora y es incapaz 
de controlar su temperatura interna. "Es extremada-
mente sensible al entorno", que influye en su desa-
rrollo y reproducción, afirma Fabrice Pernet, un in-
vestigador francés. 

El aumento de las temperaturas corre el riesgo de 
"favorecer" las enfermedades de la ostra, alerta. 

Desde 2008, el sector registró una alta tasa de mor-
talidad entre las larvas y las pequeñas ostras. Algu-
nos años se ha llegado a perder el 75%. Los estudios 
culpan al virus herpes OsHV-1 (inofensivo para el ser 
humano), presente desde 1991, pero que se ha vuel-
to más agresivo sin que se sepa porqué. 

Este patógeno es muy mortal "en un agua compren-
dida entre 16 y 24 grados", o sea entre "cuatro a seis 
meses por año" en el oeste de Francia, afirma Per-
net. 

Pueden surgir nuevos patógenos, arrastrados por las 
especies originarias del sur que emigran al norte. 

La acidificación de los océanos, que obliga a las os-
tras a "gastar más energía" para fabricar su capara-
zón, contribuye a asimismo a debilitarlas, al igual que 

EL CAMBIO CLIMÁTICO DEBILITA 
A LAS OSTRAS 

 Elia VAISSIERE,AFP   
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la erosión de la biodiversidad, estima el investigador. 

-  Necesidad de frío -  

Las ostras adultas tampoco se salvan. Desde los años 
1990 se han visto varias veces golpeadas por otro 
virus que las mata. 

"Hemos observado que los episodios de mortalidad 
extrema (más del 25% de las ostras) se producen 
meses después de un invierno suave y lluvioso", afir-
ma Yoann Thomas, del Instituto de Investigaciones 
para el Desarrollo (IRD) y coautor de un estudio pu-
blicado en octubre. 

Sin el frío, "que permite un descanso biológico", y 
con fuertes lluvias, "que modifican la salinidad del 
agua" y "su contenido en fitoplancton", su actividad 
se modifica y comienzan el año "debilitadas y vulne-
rables", explica. 

Según las previsiones de los expertos de la ONU so-
bre el clima, estas condiciones serán cada vez más 
frecuentes y (el exceso de índice de mortalidad que 
ahora se registra cada diez años podría darse un año 

de cada dos de aquí a 2035", y de forma anual para 
2100 si no se limita el calentamiento global, a¶ade el 
investigador. 

Algunos ostricultores culpan de sus males a la conta-
minación, la concentración de ostras en las instala-
ciones o la llegada al mercado de ostras modificadas 
en laboratorios. 

"La mortalidad cambia de un a¶o para otro (...) Nadie 
logra explicarnos porqué", reacciona el ostricultor 
Alexandre Prod'homme. 

"La ostra no va a desaparecer. Se reproduce r§pido y 
ya coloniza el norte de Europa", asegura Fabrice Per-
net. "Pero probablemente migrará" y los ostricultores 
tendrán que adaptarse. 
 
Fuente 

https://espanol.yahoo.com/noticias/cambio -clim%C3%A1tico-debilita-
ostras-175613594.html 

MÉXICO: ESTE ES EL PEOR       
DESASTRE PETROLERO DEL QUE 

NUNCA HAS OÍDO HABLAR 
"El derrame de Taylor ha liberado hasta 140 millones de galones de petr·leo en el Golfo". Fotograf²a: Gerald Herbert / AP 

Hace ocho años, el derrame de petróleo de BP Deepwater Horizon en el Golfo de México devastó comunidades, vida sil-

vestre y medios de vida a lo largo de la costa del Golfo. Mientras los delfines moribundos y los pastizales empapados de 

aceite dominaban los titulares, el costo humano fue catastrófico. Ahora, parece que se está desarrollando un nuevo 

desastre que pronto podría eclipsar ese horrible evento para convertirse en el peor desastre ambiental en la historia de 

los Estados Unidos. 

En 2004, el huracán Iván provocó un deslizamiento de tierra que hundió una plataforma petrolera propiedad de Taylor 

Energy. Desde entonces, entre 300 y 700 barriles de petróleo se han vertido en el Golfo de México todos los días. Va-

mos a poner eso en perspectiva. El desastre de Deepwater Horizon derramó casi 200 millones de galones de petróleo en 

el Golfo. Hasta la fecha, el derrame de Taylor ha liberado hasta 140 millones de galones de petróleo en el Golfo. 

Lo que es aún más sorprendente es que, 14 años después de que la plataforma petrolera Taylor se hundió, los funcio-

narios federales estiman que los pozos sin tapar podrían continuar contaminando el Golfo durante décadas, tal vez in-

cluso un siglo. Es un escenario de pesadilla que debería aterrorizar a cualquiera que se preocupe por la salud de la vida 

https://espanol.yahoo.com/noticias/cambio-clim%C3%A1tico-debilita-ostras-175613594.html
https://espanol.yahoo.com/noticias/cambio-clim%C3%A1tico-debilita-ostras-175613594.html
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silvestre y las personas que viven a lo largo de la costa 

del Golfo 

Mientras tanto, el daño causado por la fuga de BP 

Deepwater Horizon sigue siendo un recordatorio del 

caos que un derrame de petróleo puede desatar en la 

vida silvestre marina, las comunidades costeras y las 

empresas locales que dependen de un océano saluda-

ble. 

Con estas tragedias aún frescas en nuestra conciencia 

nacional colectiva, usted pensaría que ninguna adminis-

tración buscaría una expansión drástica del desarrollo 

de petróleo y gas en alta mar. 

Desafortunadamente, estarías equivocado. 

Aun cuando la magnitud del derrame de Taylor Energy 

sale a la luz, la administración de Trump se está prepa-

rando para anunciar la próxima iteración de su proyecto 

de plan para el desarrollo de petróleo y gas en alta mar. 

Será una revisión del plan anunciado en enero pasado 

que proponía abrir un sorprendente 98% de las aguas 

federales al desarrollo de petróleo y gas. 

Ese plan imprudente se encontró con una feroz oposi-

ción de representantes tanto republicanos como demó-

cratas, pequeñas empresas y grandes industrias, y resi-

dentes costeros y del interior de Alaska a Florida. Se 

introdujeron varios proyectos de ley en este Congreso, 

muchos de ellos bipartidistas, para prohibir o limitar se-

veramente la perforación en casi todas las regiones de 

nuestra plataforma continental exterior  

Una gran mayoría de votantes de Florida acaba de apro-

bar una enmienda constitucional estatal que prohíbe 

permanentemente el desarrollo de petróleo y gas costa 

afuera en las aguas de su estado. Con razón, no están 

listos para poner en peligro sus playas y el ambiente 

marino, lo que generó $ 88 mil millones y 1.4 millones 

de empleos en 2016. 

En Alaska, la legislatura estatal, el gobernador Bill Wal-

ker, la delegación del Congreso, el Consejo de Adminis-

tración Pesquera del Pacífico Norte y las tribus de nati-

vos de Alaska se unieron en una fuerte oposición al 

arrendamiento de petróleo y gas en hábitats marinos 

importantes y sensibles en todo su estado. 

En la costa este, los estados están luchando para preve-

nir el riesgo del desarrollo de petróleo y gas en alta 

mar. Los senadores de Maine citaron la industria de lan-

gostas del estado de $ 1,700 millones, el gobernador de 

Carolina del Norte, Roy Cooper, habló sobre los $ 3 mil 

millones al año en gastos de visitantes, y el gobernador 

de Nueva York, Andrew Cuomo, hizo referencia al 60% 

de la población del estado que vive a lo largo de su lí-

nea costera. 

Millones de nosotros nos aseguramos de que el Depar-

tamento del Interior escuchó nuestra oposición a poner 

en riesgo nuestra forma de vida y nuestros medios de 

vida para beneficiar a las compañías petroleras durante 

los períodos de comentarios públicos a la expansión 

propuesta. Estas opiniones ahora deben tomarse en 

consideración antes de lanzar la próxima iteración de la 

propuesta de desarrollo de petróleo y gas costa afuera 

de 2019-2024. 

La narrativa de ñdominio de la energ²aò de Donald 

Trump debería invertir en innovación de energía renova-

ble en lugar de ceder el dominio en ese crecimiento. 

Artículo original (en inglés) 

Fuente 

https://www.ecoportal.net/paises/mexico -este-es-el-

peor-desastre-petrolero-del-que-nunca-has-oido-hablar/ 

Cuando el huracán Iván hundió una plataforma petrolera propiedad de 

Taylor Energy en 2004, arrojó cientos de barriles de pe-

tróleo por día. Y no se detiene. 

https://www.ecoportal.net/paises/mexico-este-es-el-peor-desastre-petrolero-del-que-nunca-has-oido-hablar/
https://www.ecoportal.net/paises/mexico-este-es-el-peor-desastre-petrolero-del-que-nunca-has-oido-hablar/
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Nos preguntamos quienes son los culpables de la 

sobreexplotación pesquera y buscamos un mode-

lo sostenible de pesca con el presidente de la 

Fundación Lonxanet, Antonio García. Greenpeace 

nos cuenta cuáles son los supermercados más y 

menos comprometidos con la eliminación de los 

plásticos  

 

Hay una corriente en Galicia que está actualizando 

el tradicional concepto de pescador en un actor 

social que protege el mar  del que todos vivimos. Les 

convierte en guardianes del mar. Todo parte de un pro-

blema común que comparten decenas de miles de pes-

cadores en todo el mundo: la sobreexplotación de los 

caladeros. 

 

En Galicia tenemos un ejemplo de esa sobreexplotación, 

pero tambi®n en Argentina, donde ñla pesca indiscrimi-

nada que se está realizando por los frigoríficos que fue-

ron los que acabaron con los peces en el mar argentino 

y vieron el negocio en el pez de río y aparecieron 

aquí, yo recuerdo cuando venían y te pedían 20 

piezas por día y eso era cómico  porque lo sacába-

mos en un mes eso con suerteò, recuerda un pescador. 

 

Pero este es un problema global, también en África o 

Asia. Hemos hablado con Antonio García, presidente 

de la Fundación Lonxanet . Cuenta que el concepto 

de sobreexplotaci·n ñlo utilizan mucho los bi·logos que 

evalúan sus pesqueros y se usa para definir los límites 

que rayan la disminución importante y significativa de 

esa biomasa, de esa especie concretaò. El ¼lti-

mo informe de la FAO  describe la producción mundial 

de peces en el mar en los últimos 20 o 30 años. En el 

gráfico respecto a los últimos 50 años se observa que 

ñla producci·n a medida que el desarrollo a nivel global 

tecnológico y científico se incrementa, en el año 1999 -

2000 se alcanza la mayor captura global y a par-

tir del año 2000 empieza un lento declive de esa 

captura ò. Siguiendo esa tendencia, se¶ala Garc²a, esta-

mos ahora en torno a las 79 u 80 millones de toneladas. 

 

Nunca más se ha alcanzado la cifra de 100 millones, la 

tendencia es decreciente en un contexto en el 

que sin embargo la capacidad de cada embarca-

ción es muy superior  a la de hace 10 o 30 años por la 

tecnología. Además según la FAO la tendencia a medida 

de que la población crece y se reduce la pobreza, es 

que la demanda de consumo de pescado crezca, pero 

ñla producción de los océanos ha llegado al lími-

teò, lamenta Garc²a, y se muestra preocupado porque 

hay mucha incertidumbre en cuanto al futuro de nues-

tros océanos y la salud de los ecosistemas de nuestros 

océanos. Hay 60 millones de personas que viven 

de la pesca , 40 millones son pescadores de poblacio-

nes pesqueras a pequeña escala, y lo que se está vien-

do es que el problema de escasez a nivel local que está 

identificando un problema global. 

 

A estas cifras de la explotación pesquera hay que añadir 

las de los descartes, el pesca que se tira de nuevo al 

mar. ñUna parte de los descartes derivan de que 

las técnicas no son aún lo bastante selectivas, 

pero otra deriva de los tags y las cuotas  que tene-

mos impuestasò, explica el director de la Fundaci·n. Es-

to se da porque no todas las especies que se capturan 

están evaluadas científicamente, pero entre las que lo 

están se calculó la biomasa de lo que se puede pescar y 

se repartió el cupo entre las diferentes flotas, por lo tan-

to, a medida que los barcos pescan van contabilizando 

lo que llevan pescado de ese tag y si se les agota el 

cupo y siguen pescando lo tienen que tirar . Ese 

reparto que hemos gestionado ñhace que cuando llega 

el mes de septiembre la pesca artesanal tenga que tirar 

peces muertos al mar, algo que históricamente no había 

¿CÓMO SALVAMOS NUESTROS     
MARES? 

http://www.fundacionlonxanet.org/
http://www.fundacionlonxanet.org/
http://www.fao.org/home/es/
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ocurrido hasta el momentoò, critica Garc²a. 

 

La FAO estima en el 20% aproximadamente a nivel 

global la cifra de descartes , millones de toneladas de 

pescado que se desperdician. La mayoría de las veces, 

a¶ade Garc²a, se trata de especies ñcomestibles, pero 

que no están en los canales de comercialización tradi-

cional. Si no son especies conocidas no hay demanda y 

es más barato para las embarcaciones tirarlas que lle-

varlas a puertoò. Esto tiene un impacto negativo no s·lo 

en la alimentación humana sino en los ecosistemas ma-

rinos. 

 

El profesor Antonio García achaca la sobre explotación a 

la que estamos sometiendo nuestros mares a que 

ñsomos presentistas, solo pensamos en el presente y en 

nutro ADN cultural no está pensar en las generaciones 

futurasò. Asegura que la industria pesquera europea 

está en África, en el indicó, etc., explotando espe-

cies que ellos no pueden explotar  porque carecen 

de la tecnología necesaria, lo que dificulta el control de 

lo que se pesca. Entonces, ñnos encontramos con mu-

chos impactos de pesca ilegal de embarcaciones de di-

ferentes pa²ses, asi§ticos o europeosò que no respetan 

nada. Y luego ñlo introducen en el circuito habitual y el 

consumidor no sabe de dónde es el pescado que está 

comprandoò. 

 

En la pesca tradicional, sin embargo invierten en embar-

caciones pequeñas de una o de hasta cinco o seis per-

sonas, muchas veces con parentesco entre sí, y 

su capacidad de captura y explotación es peque-

ña, aproximadamente de menos de 300 kilos  de 

pescado al día por ejemplo en Galicia. La cadena de 

producción es mucho más compleja en las embarcacio-

nes con más de 18 metros de eslora, que dependiendo 

de la técnica que utilicen tienen una capacidad ex-

tractiva de 6 o 7 mil toneladas diarias de pesca-

do . 

 

La fundación Lonxanet trabaja para la conservación a 

largo plazo de los mares. Para García, la mentalidad de 

que los pescadores sean "guardianes de los mares" y 

tengan en criterios de sostenibilidad a la hora de explo-

tar los recursos marinos, debería estar extendida a to-

dos y no sólo a los pequeños pescadores con más arrai-

go al mar. En el documental que ha realizado la funda-

ción con la participación de muchos pescadores locales 

hay testimonios de pescadores artesanales que 

quieren erigirse como garantes de la conserva-

ción del ecosistema marino , sobre todo porque ellos 

dependen de él para vivir. 

 

En la práctica, asegura García, esto se traduce en que 

ñlos modelos de gesti·n de la pesca a nivel global tienen 

que ir transitando de modelos de gestión centrali-

zada que genera muchas deficiencias, a un mode-

lo de gestión colaborativa . Nosotros pensamos que 

hay que incorporar a los usuarios de un ecosistema en 

los procesos de gesti·nò. Esto generar²a un sentido de 

la responsabilidad entre los propios pescadores, según 

defiende García, y para llegar a esto es necesario ñun 

cambio culturalò. Galicia es un ejemplo de este meca-

nismo, donde fueron los propios pescadores de la cofra-

día del ira quienes pelearon por él hasta que el gobierno 

aprobó esa gestión colaborativa de la reserva. 

 

Objetivo: fin de los plásticos  

 

Además de la sobre explotación, tenemos el proble-

ma de los plásticos en los mares . Las grandes cade-

nas de distribución se comprometieron con la elimina-

ción de los plásticos, pero Greenpeace ha elaborado 

un ranking  que revela que todavía queda mucho por 

hacer. 

 

El ranking se centra en la eliminación de todos los plás-

ticos de un solo uso, como las bolsas. Alba García, coor-

dinadora de estos trabajos, celebra que en general los 

supermercados están cambiando sus políticas 

con respecto a las bolsas , aunque les gustar²a que se 

apostará por las reutilizables en todos los casos. Y tam-

bién están expectantes, asegura, porque este año 

ñtanto Eroski como Mercadona en su secci·n de fruta y 

verdura tambi®n tendr§n bolsas reutilizablesò. 

 

Pero en los supermercados se utilizan muchos más plás-

ticos aparte de las bolsas. La fruta y verdura viene 

https://cadenaser.com/emisora/2018/07/06/radio_valencia/1530867636_065801.html
https://cadenaser.com/emisora/2018/07/06/radio_valencia/1530867636_065801.html
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/ranking-de-supermercados-contra-el-plastico/
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/ranking-de-supermercados-contra-el-plastico/
https://cadenaser.com/emisora/2018/08/06/radio_valencia/1533553159_113345.html
https://cadenaser.com/emisora/2018/08/06/radio_valencia/1533553159_113345.html
https://cadenaser.com/emisora/2018/08/06/radio_valencia/1533553159_113345.html
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en muchos casos empaquetada en lugar de a gra-

nel. Aqu² todav²a queda mucho por hacer, lamenta, por-

que ñaunque algunos supermercados van a aumentar la 

venta a granelò, todav²a va a seguir habiendo muchos 

productos envasados, así que deben seguir trabajando 

con ellos para reducir los plásticos en productos que ya 

tienen su propia piel. 

 

Para la elaboración del informe, cuenta Alba García, se 

ha tenido en cuenta que elaboren un plan de elimina-

ci·n de estos pl§sticos ñde manera transversal, es decir, 

dentro del supermercado en cada uno de los productos 

ver qu® pueden eliminar y que nos digan cu§ndoò. Y 

también les piden que inviertan en nuevos mode-

los de distribución basados en la reutilización . Por 

ejemplo, botellas rellenables, productos a grandes como 

legumbres o frutos secos. Y que sean transparentes a la 

hora de informar de cuánto plástico usan y cuánto van a 

reducir. 

 

Aldi, Mercadona y Eroski son los que mejor nota sa-

can. Los suspensos con peor resultado son El Cor-

te Inglés, Alcampo, Carrefour, Dia y Lidl . 

Fuente 

 

ht tps:/ /cadenaser.com/programa/2019/01/18/

punto_de_fuga/1547850210_928178.html 

El Reino Unido de Gran Bretaña (R.U.) 

tenía ocupada Malvinas desde 1833, 

las que sostenía precariamente y, a 

ello, agregaba, las tres millas marinas 

a su alrededor. El R.U. seguía aplican-

do la Teoría del holandés Cornelius 

van Bynkershoek, que sostenía que 

los Estados ribereños tenían derechos 

a las aguas adyacentes y que éstas 

alcanzaban la distancia del tiro de 

cañón desde la orilla, es decir unas 

tres millas marinas. 

El 14 de junio de 1982 las tropas ar-

gentinas iniciaron su retirada de las 

Islas Malvinas y, ya, el 23 de julio el 

R.U. estableció una zona de exclusión 

centrada en el mismo punto del estre-

cho de San Carlos, declarada "Zona 

de Protección Militar" (FIPZ); con un 

radio de 150 millas. Luego, como res-

puesta a la firma de los Acuerdos Pes-

queros (llamados Marco) con la URSS 

y Bulgaria el 28 de julio de 1986 por 

parte de Alfonsín-Caputo, con la inge-

nua pretensión de que los buques de 

esos países pescaran en Malvinas, el 

Gobernador ilegal británico en Malvi-

nas, el 24 de octubre de 1986 anun-

ció la creación de la «Zona Provisional 

de Conservación y Administración de 

Pesquerías (FICZ) de 150 millas, la 

ZEE y una Plataforma Continental de 

200 millas alrededor de las Islas me-

didas desde las L²neas de Baseépor 

orden de la Reina Elizabeth II y por la 

Gracia de Dios», estableciendo, por 

primera vez, una zona de pesca veda-

da a los buques argentinos, que inclu-

yó una Ordenanza de Pesque-

rías promulgada por la Legislatura de 

la «Colonia», dando lugar, a que el 

R.U. se considerara un país ribereño, 

LA INVESTIGACIÓN CONJUNTA 
CON EL REINO UNIDO 

Y LA VALIOSA ENTREGA              
BIOLÓGICA DEL CALAMAR          

ARGENTINO  

https://cadenaser.com/ser/2018/12/19/ciencia/1545231253_294798.html
https://cadenaser.com/ser/2018/12/19/ciencia/1545231253_294798.html
https://cadenaser.com/programa/2019/01/18/punto_de_fuga/1547850210_928178.html
https://cadenaser.com/programa/2019/01/18/punto_de_fuga/1547850210_928178.html
https://cesarlerena.us19.list-manage.com/track/click?u=31f5e091d4d1cdf5a4faa08af&id=2173a264ba&e=991900c493
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en acuerdo a las prescripciones de la Convención de las Na-

ciones Unidas del Derecho del Mar (CONVEMAR), promovida 

en la Argentina por Domingo Cavallo, quién gestó la sanción 

de las leyes 23.968 sobre ñlos espacios mar²timosò y la ratifi-

cación de la CONVEMAR (Susana Ruiz Cerutti, fue quién la 

firmó) por la Ley 24.543, que le facilitó al R.U. decretar la ZEE 

de 200 millas alrededor de Malvinas, al considerarse un Esta-

do ribereño. 

Hecha esta introducción, ubiquémonos por un momento en 

1976: los habitantes de Malvinas no conoc²an que era un Ca-

lamar. Cuarenta años después, pescan a través de licencias 

otorgadas a buques extranjeros, fundamentalmente españo-

les, 68 mil toneladas de esta especie, con un total de 168 mil 

toneladas de pesca (2017), con picos de 400 mil (1999), 300 

mil (2007) o 450 mil (2015), donde el calamar ha sido la es-

trella en la mayoría de los años. Las exportaciones pesqueras 

de Malvinas se destinan en un 94% al mercado español y 

representan el 75% de los ingresos de Malvinas. 

Un 60% del millón de toneladas, valuadas en unos 2.000 mi-

llones de dólares anuales, que los buques extranjeros pescan 

ilegalmente en el Atlántico Sur, corresponden al Calamar. 

Trataré de ser lo más sencillo posible: el calamar Illex argenti-

nus (su solo nombre científico ya es elocuente) migra anual-

mente hacia el área de Malvinas (GAP), la plataforma conti-

nental y al talud y, es el sostén principal de los ocupantes de 

las Islas, pero, también, la interrelación de los habitantes con 

terceros países de Europa. En este escenario ¿a alguien se le 

ocurriría darle información biológica sensible -fundamental 

para la economía en Malvinas- a los británicos? Sí. Al go-

bierno argentino sí.  

El 28 de noviembre de 1990 firmó el Acuerdo 

de conservación conjunta argentino -británica de los 

recursos marítimos argentinos en el Atlántico Sur . El 

R.U. conocía, la dependencia biológica del recurso que migra-

ba del mar continental argentino hacia el área de Malvinas e 

inició una acción destinada a sensibilizar la opinión pública 

(tambi®n hoy lo hace la Armada y la Prefectura) y tambi®n a 

los ambientalistas, biólogos y, diplomáticos de Cancillería, 

respecto a que los buques extranjeros sobrepescaban el re-

curso. No se referían los británicos a las licencias otorgadas 

por ellos, que también depredaban y depredan, pero, utiliza-

ron este pretexto, para concertar una conservación conjunta 

con Argentina desde Chubut hasta la Antártida. Esta argu-

mentación pública, era absolutamente falsa, ya que lejos de 

reducir las capturas en el área de exclusión de Malvinas 

(FICZ), los brit§nicos las aumentaban en 1989 con relaci·n a 

la campaña anterior. 

Años antes, la FAO ya había informado que «había un desor-

den general en las pesquerías del sur», atribuido en gran me-

dida a la actividad del R.U., ya que éste había atraído gran 

cantidad de buques extranjeros a la región. No obstante, se 

estableció esta Comisión Conjunta de Pesca del Atlántico Sur, 

para evaluar la situación de los recursos pesqueros a la altura 

de la Península de Valdez (Latitud 45ºS), por encima del Gol-

fo de San Jorge de Chubut hasta debajo de las Islas Sándwich 

del sur (Latitud 60ºS), es decir, ya no en la FICZ, sino frente 

a los mares de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la An-

tártida. Un verdadero relevamiento biológico de nuestro re-

curso con el consentimiento, que le permitiría establecer su 

propia estrategia a la hora de otorgar licencias pesqueras a 

buques extranjeros (¡!).  

El propio experto inglés, Robin Churchill, nos decía: «el go-

bierno británico, si bien está preparado para levantar la FICZ 

a favor de un régimen multilateral,  en la práctica no querrá 

hacerlo, para no perjudicar la economía de los isleños», de-

jando en claro, que bajo la supuesta vocación ecologista, los 

británicos necesitan conocer el ecosistema de la región, para 

tener más certeza sobre el futuro del recurso. 

La Subsecretaría de Pesca de entonces puso a disposición del 

Acuerdo los buques Oca Balda y Holmberg del INIDEP para 

que los británicos conozcan en detalle nuestros recursos; al-

go, que muchos países consideran un secreto de Estado; pero 

que, en el caso de la Argentina, adquiere una mayor grave-

dad, en razón, de la explotación ilegal de nuestros recursos 

por parte de Reino Unido de Gran Bretaña. 

Nuestro país les prestó tecnología, el conocimiento, la biolo-

gía, la concentración, el stock, los sistemas migratorios y de 

interrelación de las especies, etc. información que es sustan-

cial para la economía de Malvinas y, en ello intervinieron, 

nuestros más prominentes científicos, de los que el Reino Uni-

do carecía. 

En la VII Reunión de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur 

reunida en Buenos Aires el 18/19 de noviembre de 1993 con 

la participación de representantes británicos y el compromiso 

del titular del Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero 

(INIDEP) el subcomit® cient²fico se¶al·: çlas autoridades ar-

gentinas adoptarán las medidas de administración apropiadas 

para la conservación del recurso». La misma Comisión, que 

este gobierno ha revitalizado, después que el 6 de diciembre 

de 2005 se dejara sin efecto, cuando los ingleses otorgaron 

licencias pesqueras por 25 años, en una clara demostración 

de la actitud depredadora con la que pescan. 

Ahora, el gobierno reedita esta Comisión a partir del pacto 

Foradori-Duncan del martes 13 de septiembre de 2016 y, los 

británicos, no son ecologistas inocentes. No solo desean co-

nocer nuestros recursos, sino también, conociéndolos, regu-

larlos, a partir de las normas autoimpuestas desde la CONVE-

MAR. 

Hoy, 1 de febrero de 2019, está saliendo el buque de investi-

gación Victor Angelescu del INIDEP para conocer el stock, la 

disponibilidad, migración etc. del Calamar en el Atlántico Sur 
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y, junto con la dotación de científicos argentinos, participarán 

dos investigadores británicos, una verdadera entrega científi-

ca, tecnológica y biológica en favor de quienes ocupan en 

forma prepotente Malvinas. Ahora, por si esto fuera poco, el 

buque es conducido por hombres de la Prefectura Naval Ar-

gentina. 

 Indigno.     

  

Dr. César Augusto Lerena  

Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secre-

tario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FAS-

TA, Asesor en el Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor, 

Escritor, autor de 24 libros (entre ellos ñMalvinas. Biograf²a de Entre-

gaò) y articulista de la especialidad. 

1 de febrero de 2019  
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*|cesarlerena@gmail.com|*   

El príncipe de Maquiavelo trata el modelo casi perfecto del egoísmo y de la habilidad para engañar. Un modelo que 
llegó para establecerse en todas las formas del poder. 

Con el arribo de la globalizaci·n vivimos bajo una oligarqu²a ñglobalò que bien podr²a llamarse ñglobarqu²aò donde el 
poder se ejerce mediante las siguientes formas: 

a. Poder coercitivo (poder militar externo y poder policial interno), o la habilidad de A de inducir a actuar a B 
mediante una fuerza efectiva. 

b. Poder económico, o el control sobre los recursos (financieros, materiales o tecnol·gicos) mediante el cual A 
puede influir a B a actuar en beneficio de A. 

c. Poder político, o el grado hasta el cual A puede persuadir a otros de unirse a su causa en oposici·n a B, como 
resultado de los beneficios psicológicos o materiales que los potenciales adherentes vean derivados de la cau-
sa de A. 

d. Poder legal o normativo, la ventaja que A puede obtener sobre B como resultado de la elaboraci·n de reglas 
de sanción por cualquier institución a la cual A y B pertenezcan. El curso de la historia es producto de las in-
teracciones dialécticas complejas, o luchas mediante las cuales los individuos o grupos intentan auto-
realizarse tanto en oposición como en cooperación entre ellos. 

e. Poder mediante el engaño, El dominio que A ejerce sobre B a trav®s de la palabra de acuerdo con las acep-
ciones que de engaño se dieron al inicio y que es el complemento de las otras cuatro formas de ejercer el po-
der. 

Podríamos también argumentar que vivimos en una aristocracia y no en una oligarquía. Quienes nos gobiernan lo 
hacen sin temores, poseen la riqueza, son dueños no sólo de las tierras, sino de la Tierra y, por supuesto, son los 
mejoresé para enga¶ar. 

Giovanni Sartori cuenta que: El ñneolenguajeò identificado por Orwell es en cambio un subproducto real, real²simo, 
de la sistemática propagación de lo falso aplicada por Stalin y por Hitler;ò en la propaganda nazista y estalinista, 
ñguerra era llamada paz, opresi·n llamada libertad, exterminio llamado soluci·n, invasi·n llamada liberaci·nò.  

Esta forma de enga¶o, el neolenguaje, en la ñdemocraciaò es m§s actual y est§ m§s perfeccionada que en tiempos 
de Stalin y Hitler porque no sólo surge en los discursos políticos de los líderes, sino en casi todos los órdenes de la 
cotidianidad. Es usado por los medios, en las negociaciones de todo nivel, etc. 

http://www.iieh.com/sociedad/articulos/sociedad/sociedad -la-cultura-del-engano 

http://www.iieh.com/sociedad/articulos/sociedad/sociedad-la-cultura-del-engano
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La producción anual en todos los océanos ronda los cinco mi-
llones de toneladas de listado, cimarrón y patudo  

 

 

 
El óItsas Txoriô, atunero bermeano que faena en aguas 
del océano Índico, donde se captura el 20% del total 
de la producción mundial. Foto: DEIA  

 

 

BERMEO 

El 86% de las distintas especies de túnidos capturados el últi-

mo año por la flota pesquera mundial procedió de poblacio-

nes en niveles saludables, según recoge el último informe 

realizado por la fundación ISSF (International Seafood Sustai-

nability Foundation) -entidad que reúne a científicos, industria 

atunera y la organización conservacionista WWF (World 

Wildlife Fund)- en el que se analiza la situación de 

23 stocks de las principales especies de atún que se capturan 

en los océanos Pacífico, Índico y Atlántico. El 65% de las 23 

poblaciones objeto de estudio se encuentra en niveles saluda-

bles de abundancia, el 13% está siendo sobrepescado y el 

22% restante se sit¼a en un nivel intermedio. Anualmente se 

capturan cerca de cinco millones de toneladas de atún, de las 

que el 86% procede de poblaciones que gozan de buena sa-

lud; un 10%, de sobrepescados, mientras un 4% presentan 

un nivel intermedio.  

Más de la mitad del atún capturado corresponde a la especie 

conocida como listado o skipjack con un 57% del total, segui-

do del atún de aleta amarilla-yellowfin, con un 30%, en tanto 

que el patudo-bigeye supone un 8%. El atún blanco que, en-

tre otros, capturan los arrantzales vascos en el Cantábrico y 

Atlántico durante la temporada estival, supone un 4% mien-

tras que el atún rojo representa solo un 1%. La mayor parte 

de las capturas de atún en el mundo tiene como escenario las 

aguas del Pacífico occidental-central, seguido en relevancia 

por el océano Índico, Pacífico Oriental y Atlántico. 

La flota pesquera vasca cuenta con embarcaciones en los tres 

océanos aunque la mayoría faena en aguas del Índico y 

Atlántico suroriental. 25 pesqueros vascos tienen como centro 

de operaciones el puerto de Mahe, en Seychelles, en tanto 

que otros 16 que faenan en el Atlántico realizan sus descar-

gas en Abiyán, Costa de Marfil, principalmente. 

ÍNDICO  

El volumen de capturas de atún en aguas del océano Índico 

se sitúa en torno a 950.000 toneladas anuales, cantidad que 

representa un 20% del total mundial, aproximadamente. La 

producción de túnidos en esta zona de pesca presenta un 

paulatino decremento desde 2005, ejercicio en el que se re-

gistró el récord histórico: 1,2 millones de toneladas. No obs-

tante, durante los dos últimos años se ha registrado un incre-

EL 86% DE LAS CAPTURAS        
MUNDIALES DE ATÚN PROCEDEN 
DE RECURSOS ôSALUDABLESõ  

 
RAMON BASALDUA  
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mento en la producción. El año pasado, las capturas de lista-

do-skipjack superaron las 524.000 toneladas; seguido del ci-

marrón-yellowfin, con 409.000, y el patudo, con 90.500. Ape-

nas un 15% del total de capturas de atún registrado en el 

océano Índico corresponde a la flota atunero-congeladora que 

faena bajo pabellón español. El 85% restante procede de la 

actividad de buques de Indonesia, Maldivas, Seychelles, Irán, 

Sri Lanka, etc. que utilizan en su mayoría otros artes de pesca 

como las redes de deriva o el palangre. 

La Comisión del Atún del Océano Índico (IOTC) determinó 

una reducción en las posibilidades de pesca de yellowfin para 

este año, al considerar que el recurso estaba siendo objeto de 

sobreexplotación. Sin embargo, los profesionales de la pesca 

no comparten el diagn·stico de los cient²ficos. ñEste a¶o he-

mos encontrado más cimarrón que nunca en la mar pero nos 

hemos visto obligados a administrar la cuota para no vernos 

obligados a amarrar en puertoò, aseguran desde el sector 

atunero vasco, al tiempo que recuerdan que la mayoría de 

embarcaciones suspendieron la actividad de manera volunta-

ria durante varias semanas en el periodo estival. 

ATLÁNTICO  

El volumen de capturas de atún registrado en aguas del 

Atlántico alcanzó las 553.700 toneladas durante el año pasa-

do con una media de 516.500 toneladas en el periodo 2013-

2017. El at¼n pescado en estas aguas representa un 10% del 

total mundial. El 48% de las capturas corresponde a listado-

skipjack, con 242.300 toneladas, y un incremento de 6% res-

pecto al ejercicio anterior. El yellowfin, con 139.300 toneladas 

y un decremento del 8%, representa el 25% de la producción 

seguido del patudo-bigeye, con 78.500 toneladas y un 15% 

del total. Si bien el 62% del volumen de atún capturado en el 

Atlántico procede de la actividad de la flota atunero -

congeladora que faena con red de cerco, en el caso del patu-

do casi la mitad de la producción corresponde a la flota palan-

grera compuesta por 650 pesqueros, en su mayoría del sud-

este asiático, en tanto que la aportación de los atuneros-

congeladores se reduce al 35%. 

La población de patudo-bigeye en el Atlántico es una de las 

que no se haya en situación saludable. Según el último infor-

me realizado este mismo año por ICCAT (Comisión Interna-

cional para la Conservación del Atún Atlántico) este recurso 

est§ ñsobrepescado y experimentando sobrepescaò. Durante 

los dos últimos años se ha superado en un 20% el TAC (Total 

Admisible de Capturas) de 65.000 toneladas establecido por 

el ICCAT. No obstante, en la reunión anual de esta organiza-

ción celebrada el mes pasado en Dubrovnik, no se alcanzó el 

consenso necesario para implementar medidas de gestión que 

permitan la recuperación del recurso. 

PACÍFICO  

Un 53% de la producción mundial de túnidos procede de las 

capturas realizadas en aguas del Pacífico central y oeste, con 

más de 2,3 millones de toneladas el año pasado y una media 

de 2,5 millones de toneladas en el periodo 2013-2017. La 

importancia de las capturas de listado-skipjack alcanza niveles 

superiores a los registrados en otras zonas de pesca. Y es que 

más del 70% de la producción corresponde a este túnido, 

seguido del cimarrón-yellowfin con un 23,8%. Tres cuartas 

partes del atún capturado en estas aguas procede de la acti-

vidad de la flota de atuneros-congeladores. 

Por último, el volumen de capturas correspondiente a la zona 

oriental del océano Pacífico representa cerca de un 13% del 

total mundial con más de 650.000 toneladas, de las que la 

mitad corresponde a listado-skipjack, seguido del cimarrón-

yelowfin con un 38% y el patudo -bigeye con un 15%. Hasta 

un 86% del total capturado en esta zona procede de la flota 

atunero-congeladora. 

Fuente 

https://www.deia.eus/2018/12/26/sociedad/euskadi/el -86-de-las-

capturas-mundiales-de-atun-proceden-de-recursos-saludables 

https://www.deia.eus/2018/12/26/sociedad/euskadi/el-86-de-las-capturas-mundiales-de-atun-proceden-de-recursos-saludables
https://www.deia.eus/2018/12/26/sociedad/euskadi/el-86-de-las-capturas-mundiales-de-atun-proceden-de-recursos-saludables
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La Comisión Europea ha eliminado a Tailandia de la lista 

de países advertidos, conocida como 'tarjeta amarilla', 

en reconocimiento a los avances que el país ha realiza-

do en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada. 

El país del sudeste asiático se encontraba en dicha lista 

desde abril de 2015 y su salida de ella paraliza el proce-

so de sanción por el que Bruselas podría haber prohibi-

do por completo las importaciones en el bloque comuni-

tario de los productos tailandeses procedentes de pesca 

marina. 

 

"La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada da¶a 

las poblaciones mundiales de peces, pero también per-

judica a las personas que viven del mar, especialmente 

a aquellos que ya son vulnerables a la pobreza", ha afir-

mado el comisario de Medio Ambiente, Asuntos Maríti-

mos y Pesca, Karmenu Vella. 

 

"Luchar contra la pesca ilegal, por lo tanto, es prioritario 

para la UE. Estoy satisfecho de que hoy tengamos un 

nuevo socio comprometido con esa lucha", ha añadido. 

En concreto, Tailandia ha modificado su marco jurídico 

en materia de pesca y ha reforzado el cumplimiento de 

sus "obligaciones como Estado de abanderamiento, por-

tuario, costero y de mercado", según ha explicado la 

Comisión Europea. También ha reforzado los mecanis-

mos de control de su flota pesquera y ha mejorado sus 

sistemas de vigilancia, control y supervisión. 

 

Además, aunque no forma parte del diálogo sobre pesca 

ilegal, Bruselas ha reconocido los "esfuerzos" de Tailan-

dia para frenar el tráfico de seres humanos y "mejorar" 

las condiciones laborales del sector pesquero. 

 

Fuente 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190108/454021793316/
economiapesca--bruselas-retira-la-tarjeta-amarilla-a-tailandia-por-sus-
medidas-contra-la-pesca-ilegal.html 
 

BRUSELAS RETIRA LA 'TARJETA 
AMARILLA' A TAILANDIA POR SUS 

MEDIDAS CONTRA LA PESCA      
ILEGAL 

La educación para el sector pesquero debe ir más allá del mero entrenamiento técnico para los pescadores y tripulaciones. De-

be ampliar su radio de acción a todos los trabajadores de la industria pesquera en tierra, a todas las comunidades de pescado-

res marítimos y continentales y difundir información a las poblaciones costeras y aledañas a ríos y lagos. Debe ir más allá de lo 

tradicional y educar en temas de protección al ambiente y a las poblaciones ícticas, debe incursionar en temas que tengan por 

objeto crear conciencia sobre la necesidad y responsabilidad compartida de proteger los ecosistemas y el futuro de los peces 

como elemento clave para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, base de un educación imprescindible para alcanzar 

un alto nivel de desarrollo.  

https://www.lavanguardia.com/vida/20190108/454021793316/economiapesca--bruselas-retira-la-tarjeta-amarilla-a-tailandia-por-sus-medidas-contra-la-pesca-ilegal.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190108/454021793316/economiapesca--bruselas-retira-la-tarjeta-amarilla-a-tailandia-por-sus-medidas-contra-la-pesca-ilegal.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190108/454021793316/economiapesca--bruselas-retira-la-tarjeta-amarilla-a-tailandia-por-sus-medidas-contra-la-pesca-ilegal.html
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Tailandia es el principal exportador de atún del mundo 

y su industria pesquera marina se presta especialmen-

te a la esclavitud moderna  

 
Captura de atún. PIXABAY 

¿Cuál es la probabilidad de que la última lata de atún que 

comió fuera envasada utilizando mano de obra esclava? Si 

provenía de Tailandia, puede que sea más probable de lo que 

imagina. 

 

Hemos seguido el viaje que realiza el atún desde los mares 

que rodean al país asiático hasta las estanterías de los super-

mercados australianos. Tras entrevistar a más de 50 perso-

nas, algunas de ellas obligadas a llevar a cabo trabajos forza-

dos, hemos podido valorar si las marcas pueden decir que sus 

cadenas de suministro están libres de mano de obra esclava. 

 

Creemos que tan solo una de las marcas de atún en conserva 

que operan en este país puede afirmar con total seguridad 

que entre sus proveedores no se esconde ningún esclavo. 

 

Aunque no podemos nombrarla, debido a los principios éticos 

que hacen que nuestra investigación pueda realizarse de ma-

nera independiente de cualquier cuestión comercial, los resul-

tados que hemos obtenido refuerzan la necesidad de la Ley 

sobre Esclavitud Moderna, aprobada por el Parlamento aus-

traliano a finales del pasado año, para concienciar a las em-

presas de la importancia de acabar con la esclavitud en las 

cadenas de suministros a escala mundial. 

 

La explotación de los trabajadores inmigrantes  

 

Tailandia es el principal exportador de atún del mundo y uno 

de los mayores exportadores de todo tipo de pescado. Su 

industria pesquera marina se presta especialmente a la escla-

vitud moderna debido a su tamaño, a la falta de regulación, a 

la gran cantidad de operaciones ilegales que se realizan bajo 

su paraguas y a la explotación de los trabajadores inmigran-

tes. 

 

Hay más de 50.000 embarcaciones pesqueras y alrededor de 

500.000 trabajadores en la industria. Investigaciones elabora-

das por grupos como Greenpeace o la Organización Interna-

cional del Trabajo alertan de que la mayoría de las personas 

que se suben a estos barcos cumplen todos los requisitos pa-

ra ser considerados esclavos modernos: se ven forzados a 

trabajar bajo amenaza, son controlados o directamente son 

propiedad de sus jefes, son tratados como mercancía y no se 

les permite abandonar su puesto de trabajo.  

 

En 2014, el 82% de los 172.430 pescadores repartidos 

en 42.512 barcos tailandeses eran inmigrantes, así 

como la mayoría de los empleados de plantas de pro-

cesamiento  

 

Cualquier persona engañada o con la que se trafique para 

trabajar en localizaciones lejanas de su lugar de origen y a 

quien se le niegue la libertad de circulación, ya sea física o 

financiera, es un esclavo moderno. 

 

Las estadísticas recopiladas por el Departamento de Pesca de 

Tailandia arrojan unos datos espeluznantes: en 2014, el 82% 

de los 172.430 pescadores repartidos en 42.512 barcos eran 

inmigrantes, así como la mayoría de los empleados de plantas 

LA CONEXIÓN ENTRE SU LATA DE 
ATÚN Y LA MANO DE OBRA            

ESCLAVA 
K. NICHOLL, M. WILHELM Y V. BHAKOO  

http://www.greenpeace.org/seasia/PageFiles/745330/Turn-The-Tide.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_619727.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_619727.pdf

