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1. INTRODUCClON

EI presente documento constituye una propuesta de informe final del proyecto de

ONUDI (Organizaci6n de las Naciones Unidas para del Desarrollo Industrial) Estudio

de prospectiva de la cadena de produccion pesquera en la Costa del Pacifico de

America del Sur. Como su nombre indica, se trata de un estudio de prospectiva, y, mas

precisamente, de prospectiva tecno16gica. Su objetivo fundamental es promover una

reflexi6n colectiva sobre el futuro de la mencionada cadena de producci6n en los paises

de la regi6n, Chile, Peru, Ecuador y Colombia, e identificar en que medida la evoluci6n

de la tecnologia va a jugar un papel en ese futuro. Se hace esta observaci6n, porque no

se debe esperar de los estudios de prospectiva soluciones para problemas inmediatos,

sino elementos de juicio para dibujar escenarios a medio 0 largo plazo. Por otra parte, la

prospectiva es instrumental: no sustituye a la planificaci6n, ni dice que decisiones se

han de adoptar, sino que constituye una herramienta para ayudar a planificar y atomar

decisiones. No dice 10 que va a ocurrir, sino 10 que puede ocurrir, y hay una gran

diferencia entre ambas cosas.

Este proyecto se propone abordar un estudio de prospectiva, es decir, una aproximaci6n

a posibles futuros del tern a de referencia. Para ello, en una primera fase, se ha realizado

un analisis en cada uno de los paises implicados para diagnosticar la situaci6n actual de

la cadena de producci6n en e1.Estos analisis serviran de base de partida para pro ceder al

estudio de prospectiva propio de cada pais, pero, en paralelo con ello, se ha realizado

tambien una sintesis regional, muy simplificada, en la que se pretende poner de relieve

los rasgos caracteristicos, potencialidades y problemas comunes en el mas amplio marco

regional. Esta sintesis no sustituye, ni puede sustituir, a los diagn6sticos nacionales, ni

tampoco ser un resumen acumulativo de los mismos. Su objetivo no es mas que

proponer una visi6n de conjunto, y aportar los primeros datos para ello.

Posteriormente, este documento de sintesis, el Diagn6stico Regional, ha sido debatido

por un panel compuesto por representantes de los paises implicado y servido de base

para el analisis prospectivo que se presenta a continuaci6n, que tampoco es,

necesariamente, un resumen de los estudios de prospectiva nacionales realizados en

cada pais, sino que acude a los resultados de las discusiones en panel y de las encuestas
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realizadas para identificar aspectos comunes y tendencias de evoluci6n que permitan

presentar conc1usiones de utilidad regional.

En resumen, pues, el proyecto se mueve en dos pIanos, el nacional y el regional y el

objetivo es que en ambos sus resultados sean de utilidad. EI presente Informe esta

referido al plano regional y no sustituye, ni pretende exponer, siquiera sea en resumen,

los que se han realizado correspondientes a cada pais. Inc1uso podria ocurrir que alguna

conclusion a escala regional resultara contradictoria con alguna 0 algunas a escala

nacional, dado que inevitablemente se esta hablando de paises distintos, con intereses en

el sector diferentes, y con sus propias y muy legitimas prioridades nacionales. Hay que

insistir, por tanto, en que estos documentos estan concebidos como una apoyatura a la

toma de decisiones, pero nada mas que eso. Las decisiones politicas, tanto a escala

nacional como a escala regional, deberan adoptarse en funci6n de parametros

igualmente politicos que rebasan ampliamente el alcance de los estudios realizados en el

marco de este proyecto.
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2. METODOLOGiA

2.1. Principios

La primera y principal dificultad encontrada para abordar este proyecto fue la

ausencia de antecedentes, es decir, la inexistencia de proyectos similares, en los

que se desarrollaran estudios de prospectiva sectoriales de ambito plurinacional.

Ello oblig6 a diseiiar una metodologia de nueva planta, que luego, sobre la

marcha, hubo de ser adaptada a las condiciones reales de desarrollo de los

trabajos a medida que se hacian patentes las limitaciones del modelo te6rico

inicial. Sin embargo, los principios en que se apoy6 esa metodologia y los

criterios basicos de su aplicaci6n se han mantenido inalterados a 10 largo del

proyecto. Esos principios basicos son los siguientes:

1) Se ha tornado como objeto de observaci6n la cadena de producci6n completa

de la industria pesquera, inc1uyendo en ella la acuicultura. Los eslabones de esta

cadena de producci6n son, en forma muy simplificada:

• Los insumos a las actividades pesquera y acuicola.

• La pesca

• La acuicultura

• La industria transformadora de productos pesqueros y acuicolas

• La comercializaci6n

• EI consumo

2) Se constituyen equipos nacionales, uno en cada pais, con una supervisi6n

tecnica y operativa comun.

3) La seiia de identidad del proyecto es la articulaci6n entre los dos pIanos,

nacional y regional.

4) Se aplica el criterio basico de la prospectiva que es la reflexi6n colectiva de

un numero 10 mas amplio posible de expertos sobre las hip6tesis de futuro

enunciadas sobre un determinado tema.
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En la figura 1 se muestra una primera aproximaci6n, muy esquemätica, a la

cadena de producci6n pesquera, que constituye el marco de referencia del

proyecto.

._,_,r',.c':. I'
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Figura 1: Cadena de producciön pesquera

2.2. Agentes

EI proyecto ha descansado en una red organizativa de cierta complejidad,

compuesta por los siguientes tipos de agentes:

• ONUDl

• Contraparte politica de alto nivel en cada pais.

• Coordinador Nacional en cada pais

• lnstituci6n experta en prospectiva (subcontratada)

• Asesores tecnicos

En ONUDI ha descansado la concepci6n y direcci6n del proyecto, la

coordinaci6n de los participantes, la preparaci6n y mantenimiento de la
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informaci6n, base de datos y de la pagina web, evaluaci6n final y preparaci6n

de informes.

Las Contrapartes Politicas, a nivel de Viceministro, han garantizado el

compromiso de los paises participantes con el proyecto.

Los Coordinadores Nacionales son los responsables ejecutivos de las tareas a

realizar en cada pais.

La institucion experta en prospectiva, la Fundaci6n OPTI, de Espana, ha

asumido la direcci6n tecnica del proyecto.

Finalmente, como asesores tecnicos han participado: el centro tecno16gico

AZTI, de Espana, que ha realizado un analisis preliminar de la cadena de

producci6n, previo a los diagn6sticos nacionales; el profesor Antonio Gomes de

Castro, de Brasil, que ha aportado el marco conceptual sobre la cadena de

producci6n; y el profesor Juan Alfonso Alfaro Fuentes, de Chile, que ha

proporcionado un informe diagn6stico sobre la cadena en su pais.

2.3. Esquema metodologico

2.3.1 Estructura del proyecto

EI proyecto se ha desarrollado en varias etapas:

1. Diagn6stico de la cadena de producci6n pesquera en cada pais,

analizando la situaci6n nacional de los componentes de la misma.

2. Diagn6stico regional, en el que se identifican las caracteristicas de la

regi6n y que ha de servir de base al estudio de prospectiva regional.

3. Conferencia Regional, en la que por primera vez coinciden todos los

agentes del proyecto y los equipos nacionales tienen ocasi6n de

intercambiar sus experiencias e inquietudes.
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D.N: Diagn6stico Nacional

E.P.N: Estudio de Prospectiva Nacional
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Figura 2: Estructura de los trabajos

;;.-'ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Al mlsmo tiempo, en la figura 3 se puede segulr el desarrollo de

actividades en ambos pIanos, nacional y regional.

4. Estudios prospectivos a nivel nacional.

5. Informe final a nivel regional.

6. Conferencia Regional final para la presentaci6n y discusi6n de los

resultados del proyecto.

En la figura 2 puede observarse graficamente el esquema de informes a elaborar

a 10 largo del proyecto.
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EI Objetivo de los diagn6sticos nacionales es describir la situaci6n actual

de la cadena productiva, identificando sus limitaciones y oportunidades,

para que esta descripci6n sirva de base para la realizaci6n del estudio de

prospectiva a largo plazo.

1) Diagnosticos nacionales

Los Inputs utilizados para la preparaci6n del diagn6stico han sido:

• EI Informe tecnico del centro tecnol6gico AZTI

• Manual metodol6gico sobre cadenas de producci6n

• Conocimiento del equipo de coordinaci6n nacional

• Informaci6n disponible en el pais

En relaci6n con la realizaci6n de los diagn6sticos, se deben apuntar los

siguientes aspectos metodol6gicos:

2.3.2 Diagnosticos

Figura 3: Desarrollo del proyecto en el plano nacional y regional
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Obviamente, 10 mas importante de todo es el conocimiento del equipo de

coordinaci6n nacional.

Loa aspectos claves a considerar han sido la eficiencia productiva, la

cali dad de los productos y la sostenibilidad del Medio Ambiente

Como observaci6n general, el diagnostico nacional debe ser ligero,

esquematico y preciso. Se esta pensando en un documento de entre 15 y

20 paginas y en un proceso de elaboracion que no dure mas de tres 0,

como maximo, cuatro semanas. Ha de con ten er, sobre todo, las

preocupaciones y esperanzas que van a servir de base para la

realizacion del analisis prospectivo de futuro.

2) Diagnostico Regional

La preparaci6n del Diagn6stico Regional se apoya en los diagn6sticos

nacionales y en otras informaciones disponibles, pero no es la suma y

repetici6n de los contenidos de los diagn6sticos nacionales. Intenta

identificar grandes cuestiones y desafios que sirvan de marco a los

estudios de prospectiva.

1.3.3 Analisis prospectivos

La metodologia a emplear para la realizaci6n de los estudios de

prospectiva en cada pais se apoya en dos elementos fundamentales:

• Creaci6n de un Panel de Expertos

• Encuesta: Consulta mediante cuestionario a un numero 10 mas

amplio posible de conocedores del tema desde puntos de vista

diversos

EI Panel de Expertos es un gropo de trabajo compuesto por entre 10 Y 15

personas seleccionadas por su conocimiento de los temas. Es importante

sefialar que, aunque estas personas representan, inevitablemente, a

10
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instituciones sectoriales, se les invita a participar en el proyecto por su

nivel de conocimiento personal. Se busca entre ellas un equilibrio de

origenes profesionales e, incluso en 10 posible, equilibrio de edad,

genero, origen geografico.

Las funciones del Panel son

Antes de la Encuesta:

• Redactar las hip6tesis que sirven de base al cuestionario

• Seleccionar las variables para valorar esas hip6tesis

• Proponer personas a encuestar

Despues de la Encuesta:

• Analizar los resultados

• Identificar tendencias de evoluci6n futuras

• Elaborar conclusiones y recomendaciones

Las hip6tesis que van a ser valoradas por medio de la encuesta, son la

clave del estudio. Son, como se acaba de decir, discutidas por el Panel de

Expertos y han de ser objeto de consenso. Deben reunir las

caracteristicas de ser razonables y, al mismo tiempo, no condicionadas

por el dia a dia

En cuanto a las variables para evaluar esas hip6tesis, se consideran las

mas significativas el grado de importancia de la hip6tesis y el plazo

previsto de materializaci6n, asi como los obstaculos 0 limitaciones que se

oponen a dicha materializaci6n en un pais concreto, y, en su caso,

medidas para facilitarla.

En la figura 4 se resume graficamente el desarrollo de estos analisis

prospectivos.
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Panel de Expertos

1a Reunion:
Definicion de hip6tesis y variables
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Desarrollo del Estudio de Prospectiva

Figura 4: Desarrollo de los estudios de prospectiva nacionales
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO

EI momento de arranque del proyecto se situa en marzo de 2004, cuando ya han sido

designados los coordinadores nacionales en cada pais participe y se realizan unas

reuniones de trabajo con ellos de la direcci6n del proyecto (ONUDI) y la supervisi6n

tecnica (Fundaci6n OPTI). Estas reuniones de desarrollan como seminarios en que es

presentado el proyecto, sus etapas, metodologias a emplear, terminos de referencia de

los equipos nacionales, etc ... En ellas se programa el desarrollo de los trabajos y los

calendarios adecuados para ello.

La primera etapa, marzo-julio de 2004, inc1uye las siguientes actividades:

• Realizaci6n por los coordinadores nacionales de los diagn6sticos nacionales.

• Realizaci6n por la supervisi6n tecnica del diagn6stico regional.

• Preparaci6n de documentaci6n inicial y propuestas de hip6tesis para la primera

reuni6n de los Paneies de Expertos nacionales. (Supervisi6n tecnica).

• Selecci6n de los miembros de los Paneies de Expertos e invitaci6n a la

participaci6n. (Coordinadores nacionales).

Menci6n aparte merece el caso de Peru, donde se organlzaron desde el comlenzo

gropos de trabajo especializados en las tres grandes areas (Pesca, Acuicultura e

Industria) y estos gropos constituyeron el Panel de Expertos.

Las primeras reuniones de los tres Paneles, correspondientes a Colombia, Ecuador y

Peru, se han celebrado entre los dias 29 de julio y 5 de agosto, asistiendo a ellas el

director general de la Fundaci6n OPTI. En los tres casos la agenda de la reuni6n fue la

mlsma.

Tambien en los tres casos se produjo una reuni6n previa del director general de OPTI

con el equipo de Coordinaci6n Nacional para preparar la sesi6n del Panel, y otra

posterior de las mismas personas para analizar los resultados.
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EI siguiente hito fue la celebraci6n de la Conferencia Regional, en Lima, los dias 13, 14

Y 15 de septiembre. Esta conferencia constituy6 la puesta en comun de los equipos de

los paises participantes. En ella fueron presentados los trabajos realizados en cada uno

de ellos: diagn6stico nacional y resultados de las reuniones de los PaneIes de Expertos,

con la relaci6n de hip6tesis incorporadas a los cuestionarios de cada pais. Tambien se

present6 el borrador de diagn6stico regional, que fue debatido en profundidad.

La etapa posterior, de gesti6n de las encuestas, encontr6 las dificultades propias de este

tipo de procesos (especialmente la dificultad en recabar respuestas a los cuestionarios),

de forma que no fue posible mantener las fechas de noviembre para la segunda reuni6n

de los PaneIes de Expertos y, dada tambien la incidencia de las festividades de Navidad,

la convocatoria se demor6 hasta febrero de 2005.

Las segundas reumones de los tres Paneles, correspondientes a Peru, Colombia y

Ecuador, se han celebrado entre los dias 10 y 18 de febrero de 2005, asistiendo a ellas el

director general de la Fundaci6n OPTI.

Tambien en los tres casos se produjo una reuni6n previa del director general de OPTI

con el equipo de coordinaci6n nacional para preparar la sesi6n del Panel, y otra

posterior de las mismas personas para analizar los resultados.

Con estas reuniones se ha iniciado la ultima etapa del proyecto, que deberä conc1uir en

la primera semana de mayo en una segunda conferencia regional, a celebrar en Ecuador,

en la que se presentaran los informes nacionales, ya conc1uidos, y la propuesta de

informe regional, que deb era ser debatida en esa ocasi6n.

14



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

4. LAS HIPOTESIS POR PLAZO DE MATERIALIZACION

4.1 Criterios aplicados

En el presente capitulo se presentan las hip6tesis enunciadas en los tres estudios

nacionales c1asificadas en funci6n del plazo de materializaci6n de las mismas asignado

por las personas que han participado en las encuestas. Recuerdese que estas hip6tesis

han sido consensuadas en los respectivos Paneies de Expertos nacionales, y

consideradas razonables por ellos. Lo que aportan los cuadros que siguen es la posici6n

en el tiempo que asignan a esas hip6tesis los otros expertos, consultados por medio de

los cuestionarios. Es decir, c6mo se ven los acontecimientos reflejados en ellas de

cercanos 0 lejanos. Es inevitable pensar que esa cercania 0 lejania inc1uye tambien una

cierta valoraci6n de la mayor 0 menor probabilidad de esos acontecimientos, y de las

limitaciones u obstaculos que se oponen a su materializaci6n. Es interesante ver c6mo

cuestiones que tecnicamente no presentan ninglin problema se alejan en el tiempo; en

esos casos hay que preguntarse el por que del escepticismo de los expertos consultados.

Otras veces, en cambio, sorprende que aspectos que se saben problematicos aparezcan

valorados como cercanos por una mayoria de los encuestados: puede inducirse que se

trata de la expresi6n de un deseo colectivo. Sin embargo, la cualificaci6n de las

personas que han participado en ambos paises mencionados, aporta un elevado valor a

las respuestas recibidas. En resumen, los resultados de la consulta pueden considerarse

muy validos y representativos.

EI plazo de materializaci6n de cada hip6tesis se ha asignado, en cada pais, atendiendo a

la "moda" de las respuestas recibidas, es decir, al valor mas frecuente. No obstante, ha

ocurrido en muchos casos que ese valor en el que se concentran el mayor numero de

respuestas, estaba seguido de otro, generalmente contiguo, en el que habia casi tantas

como en el primero. Esto se ha presentado, sobre todo, en hip6tesis que la mayor parte

situaba antes del aiio 2009, pero que un numero muy significativo de respuestas llevaba

al intervalo 2010-2014. Tal situaci6n ha aconsejado abrir un epigrafe en el que se han

agrupado estas hip6tesis que, como se puede comprobar, son muy numerosas. Ha

habido tambien diferentes percepciones entre un pais y otro en la 10calizaci6n en el

tiempo de determinadas hip6tesis, pero estos casos, en cambio, han sido muy poco

numerosos. En general se han resuelto haciendo prevalecer la opini6n menos optimista.
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Los resultados se presentan en tres grandes bloques: Pesca, Acuicultura e Industria

Transformadora y Consumo. En cada uno de ellos se agrupan las hip6tesis seg(m los

plazos de materializaci6n, con la salvedad, ya comentada, de aquellas que

mayoritariamente se situan antes de 2009, pero con una fuerte corriente de opini6n que

las lleva al quinquenio siguiente. Las hip6tesis estan identificadas corno pertenecientes

a los cuestionarios de cada pais: P corresponde a Peru, C a Colombia, yEa Ecuador.

En muchas ocasiones, dos hip6tesis con redacciones algo diferentes en dos paises

reflejan claramente el mismo acontecimiento; en esos casos se han considerado la

misma y se ha reflejado la redacci6n de uno de los paises. Cuando la equivalencia de

contenido no era suficientemente evidente, se han reflejado como hip6tesis diferentes.

Junto a cada hip6tesis se ha indicado tambien el area tematica a que se refiere.

Se han suprimido algunas hip6tesis: aquellas que por el grado de dispersi6n de las

respuestas en cuanto a plazo reflejaban un nivel de incertidumbre por encima de 10

razonable, tambien algunas, muy pocas, en las que el numero de respuestas ha parecido

excesivamente escaso, y las que tenian un numero significativo de respuestas

"materializaci6n, NUNCA", 0, finalmente, las que reflejaban acontecimientos que una

parte importante de los encuestados consideraban que se habian producido ya. En todo

caso, la resultante de todos estos criterios ha sido un muy reducido nUmerode hip6tesis

suprimidas.
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4.2 PESCA

Cuadro 4.2.1: Hipotesis que se materializaran antes de 2009

Hipotesis TEXTO Area tematica
Pais

Se implementanm medidas de seguridad fisica y Seguridad
E medicina a bordo compatibles con la legislaci6n

intemacional para el ämbito pesquero.
Se adoptara un cuerpo de medidas para mejorar la Seguridad

E seguridad de los tripulantes, desde el punto de vista
fisico y laboral.
Se complementaran los Planes de ordenamiento de los Ordenamiento

P principales recursos pesqueros marinos y continentales,
que permitan tener una actividad reglamentada.
Se implementara un sistema de cuotas individuales Ordenamiento

P transferibles que servira para asegurar la sostenibilidad
de los principales recursos comerciales.
Se dispondra de nuevos recursos pesqueros mediante la Ordenamiento

p consolidaci6n de nuevas pesquerias basadas
principalmente en recursos tales como vinciguerria,
bagre, falso volador, entre otras especies.
Se orientara y complementara el ordenamiento de las Ordenamiento

P flotas vikinga y artesanal con destino a Consumo
humano directo.
La aplicaci6n de nuevas tecnologias basadas en el Detecci6n y

P sistema sonar, imagenes satelitales e integraci6n de prospecci6n del
software, permitira ampliar la informaci6n disponible recurso
de identificaci6n de especles, aIcanzar mayores
profundidades y realizar una pesca mas selectiva.
Se desarrollaran sistemas predictivos y de monitoreo Detecci6n y

P permanente que contribuiran a mejorar la eficiencia y prospecci6n del
rentabilidad de la actividad pesquera en el marco de la recurso
investigaci6n cientifica conjunta con los entes
respectivos.
La aplicaci6n de la tecnologia satelital (sensoramiento Detecci6n y

P remoto) -cartas de zonas probables de pesca, GPS, prospecci6n del
comunicaci6n radial de largo alcance sera herramienta recurso
de uso comun entre los pescadores artesanales ).

P La flota artesanal en su totalidad contara con Artes y metodos
embarcaciones de mejores disefios estructurales. de pesca
Se adecuaran procedimientos y empleo de equipos Seguridad

P ultima tecnologia para la seguridad a bordo (SOLAS)
y protecci6n ambiental (MARPOL, GLOBALLAST).
La introducci6n de nuevos materiales esta orientada a Artes y metodos

E la consecuci6n de instrumentos mas resistentes y de pesca
ligeros (como el polietileno de alto rendimiento).
Se hara masivo el uso de bodegas aisladas para el Manejo,

P mejor manipuleo y preservaci6n a bordo en las capturas procesado y
destinadas a consumo humano directo. almacenamiento a

bordo
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Cuadro 4.2.2: Hipotesis que se materializaran antes de 2009, con un alto grado de
dispersion bacia 2010-2014

Entre los aconteclmIentos que se visualizan como materializables a corto plazo
predominan los relativos al ordenamiento y la seguridad. En el caso de Peru, al que
correspond en la mayor parte de estas hip6tesis, apunta tambien la necesidad de
modemizar tanto la flota artesanal como la dedicada a los recursos para el Consumo
Humano Indirecto, es decir, los aceites y harinas de pescado, para irla adecuando
paulatinamente a la pesca para Consumo Humano Directo. En realidad la
modemizaci6n de las flotas aparece como evento situ ado mayoritariamente en el primer
quinquenio, pero con suficientes opiniones que 10 llevan al segundo como para que en
generallas hip6tesis que se relacionan con dicha modemizaci6n aparezcan en el cuadro
siguiente. Las tecnologias implicadas, salvo algunas excepciones, estan ya disponibles,
por 10que hay que pensar en limitaciones de todo tipo yen la forma de afrontarlas, mas
que en la confianza en el desarrollo tecno16gico. En este cuadro 2.2.2 aparecen con
fuerza la diversificaci6n de las capturas a nuevas especies, y la capacitaci6n de los
tripulantes, asociada a la incorporaci6n de tecnologia a bordo.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Hipotesis
Pais

E

E

E
P

E

E

TEXTO

Las tecnologias de automatizacion y control de
procesos en el manejo del pescado a bordo
incrementaran significativamente su presencia de cara a
asegurar la bigiene y reducir al minimo los riesgos
de contaminacion; reducir riesgos laborales,
incorporar mas valor al producto y garantizar la
trazabilidad desde el origen.
Diferentes sistemas de identificacion rapida de
especies, entre ellos los sistemas de de Vision
artificial contribuiran no s6lo a una gesti6n mas
eficiente de los recursos sino ademas a asegurar la
trazabilidad de los productos
Implementaci6n a bordo, a medio plazo, de tecnologias
de conservaci6n y almacenamiento que actualmente
estan disponibles para el mercado en tierra: Atm6sferas
modificadas y/o controladas, hielo liquido con ozono,
nuevos sistemas de congelaci6n 0 enfriamiento,
sistemas de minimo procesado.
Los Sistemas de informacion incorporados a los
buques iran tambien en gran medida orientados a
obtener informacion mas precisa, actual y fiable
acerca de su actividad (capturas, especies, zonas .... )
en aras a conseguir un control mas eficiente de la
actividad pesquera y a agilizar los procesos de
comercializaci6n.
Mediante la incorporaci6n de sistemas de informacion
avanzados al proceso de inspeccion de buques se
podra mantener un registro ordenado y detallado del
historial de cada uno de enos, 10 cual permitiria tener
una visi6n mas amplia de su estado y fiabilidad.

Area tematica

Manejo,
procesado y
almacenamiento a
bordo

Manejo,
procesado y
almacenamiento a
bordo

Manejo,
procesado y
almacenamiento a
bordo

Seguridad

Seguri dad
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Mejora de dispositivos orientados a registrar con
precision todo tipo de informacion sobre incidencias

E tanto en la navegaci6n como en la actividad pesquera Seguridad
(caja negra maritima, VMS, electronic logbook, etc).
Mejora de la aplicaci6n a la navegaci6n de los nuevos Seguridad

E sistemas de monitorizaeion por satelite y sistemas
geo-refereneiados con graficos en tres y cuatro
dimensiones, permitiendo una reducci6n de los costos,
mejora en las comunicaciones barco-tierra, etc.
La Tele-formacion aprovechando los periodos de Capacitaci6n

E navegaci6n, 0 aplicadas en comunidades pesqueras
aisladas, puede convertirse a medio plazo en un
elemento estrategico para mejorar la capacidad de
absorci6n de las nuevas tecnologias por parte de las
tripulaciones y la poblaci6n pescadora.
La teleformaci6n deb era ser tambien aprovechada en la Capacitaci6n

E capacitaci6n a los pescadores con respecto al terna
Educaci6n Ambiental: (Interacci6n: Artes de Pesca /
recursos obietivo /recursos no obietivo).
Las innovaciones que se introducen en el disefio de Artes y metodos

E artes se orientan fundamentadamente hacia dos de pesca
ambitos: la seleetividad en las eapturas ( y por 10

tanto del imp acto medioambiental) y la optimizaeion
de la gestion de la aetividad.
Incorporaci6n de sistemas mecanizados acoplados a las Artes y metodos

E lineas de mano, contribuini a la busqueda de recursos de pesca
en areas no exploradas.
La tendencia hacia la eombinaeion de diferentes Artes y metodos

E artes de pesea eondueira a embareaciones de pesca
polivalentes.
Se establecera un sistema estadistico pesquero Ordenamiento

C confiable a nivel nacional que incorpore los siguientes
aspectos basicos: numero de embarcaciones (flota
pesquera), tipo de pesqueria, especies, zonas, capturas
y desembarcos, CPUE, entre otros.

C Se diversificara la actividad pesquera hacia nuevas Manejo,
especies, para 10 cual es preciso realizar cruceros de procesado y
pesca exploratoria, utilizando los metodos de pesca y almacenamiento a
equipos electr6nicos mas adecuados. bordo
Se desarrollara e implantara una ordenaci6n comun Ordenamiento

P relativa a los recursos pesqueros compartidos con
nuestros paises limitrofes.
Se innovaran las artes y los metodos de pesca e Artes y metodos

P incorporara dispositivos que mejoraran la selectividad de pesca
en las capturas y la optimizaci6n de la gesti6n de la
actividad.
Se incrementaran las escuelas de formaci6n y capacitaci6n Capacitaci6n

P pesquera cubriendo la demanda de la actividad,
especialmente en nuevas tecnologias y se contara con
personal pesquero con una amplia conciencia ecol6gica.
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Cuadro 4.2.3: Hipotesis que se materializaran entre 2010 y 2014

Hipotesis TEXTO Area tematica
Pais

EI empleo de diferentes dispositivos electronicos Artes y metodos
E (sondas, monitorizaci6n del arrastre, dispositivos de de pesca

atracci6n de peces) y mecanicos acoplados a las
artes, permitini un mayor grado de selectividad y
contribuira a un incremento en la precisi6n de las
operaciones que conllevara la reducci6n de costes de
mantenimiento de los apareJos Y a una mayor
eficiencia en el faenado.
Las meJoras tecnol6gicas en disenos de Artes y metodos

E embarcaciones, artes de pesca y en equipos para de pesca
detectar peces, fortalecera y modemizara la flota
pesquera incrementando la oferta de pesca para la
industria.
La combinacion de dispositivos 0 sistemas que Detecci6n y

E captan informaci6n tanto en relaci6n con la prospecci6n del
abundancia, identificaci6n y situaci6n de los baneos, recurso
como el posicionamiento de las embarcaciones y
datos de caracter medio-ambiental, pueden permitir a
medio plazo el desarrollo de sistemas predictivos
que contribuyan a mejorar la eficiencia y rentabilidad
de la actividad pesquera.
Una de las combinaciones de tecnologias de mas Detecci6n y

E pronta incorporaci6n se preve que sea la integraci6n prospecci6n del
de s6nar + analisis de imagenes 3D y 4D. recurso

E Se producira una reconversi6n y modernizaci6n de la Ordenamiento
flota.
La utilizaci6n de tecnologias apropiadas de manejo, Manejo,

C procesado y almacenamiento a bordo encaminados a procesado y
asegurar la higiene y reducir los nesgos de almacenamiento a
contaminaci6n, asegurar la trazabilidad, y afiadir mas bordo
valor al producto, se incorporaran y adaptaran tanto a
la pesca artesanal como a la industrial.

p Se contara con una flota multiprop6sito que Artes y metodos
favorecera la diversificaci6n de la actividad. de pesca
Se contara con tecnologias e infraestructura para el Manejo,

p manipuleo y mantenimiento de especies vivas abordo procesado y
para fines comerciales. almacenamiento a

bordo

Los aconteclmlentos que claramente se situan entre 2010 y 2014, en 10 que se ha
llamado segundo quinquenio, configuran la modernizaci6n de las flotas. Conviene
advertir de la correlaci6n que existe entre las hip6tesis que contemplan esa
modernizaci6n y las que reflejan necesidades de ordenamiento.
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4.3 ACUICULTURA

Cuadro 4.3.1: Hipotesis que se materializaran antes de 2009

Hipotesis TEXTO Area tematica
Pais

Los conocimientos en el metabolismo de las Cultivo, engorde,
E distintas especies cultivables permitiran el alimentaci6n,

desarrollo de dietas 0 patrones alimenticios nutrici6n
que mejoren las tasas de conversi6n y el
indice de crecimiento.

E Habra transferencia real de tecnologia Recursos humanos
C acuicola hacia poblaciones de pesca artesanal. /Capacitaci6n

Se reducira de forma sustancial la Patologias
E susceptibilidad a enfermedades a traves del

equilibrio adecuado de nutrientes y la
inclusion de prebioticos y
inmunoestimulantes en la dieta.
Se desarrollaran y aplicaran metodos de Patologias

E diagn6sticos basados en tecnicas moleculares
para la deteccion rapida de diferentes
especies y agentes patogenos.

E La industria utilizara en forma rutinaria Genetica y
animales geneticamente mejorados. Biotecnologia

E Sera habitualla implantacion de medidas de Calidadl Trazabilidad
p trazabilidad de los productos de la

acuicultura para garantizar la seguridad del
consumidor final.
La reducci6n de los residuos por unidad de Medio Ambiente

E producci6n sera sustancial a traves de la
meJora en la eficiencia productiva (mejor
aprovechamiento del alimento, reducci6n de
emlSlOnes al agua, aprovechamiento de
efluentes en la producci6n de macroalgas,
etc.)
Se desarrollaran tecnicas de cultivos para Producci6n de

C nuevas especies tales como mero, tilapia roja, especles
pargos y corvmas.
Se desarrollara e implementara un sistema de Ordenamiento

C informaci6n sobre acuicultura que inc1uira
entre otros: tipos de cultivo, indicadores de
manejo y producci6n.

E Se apostara por el establecimiento de las CalidadiTrazabilidad
C denominaciones de origen y de calidad.
P

Se tendera a la mejor formulaci6n de las Cultivo, engorde,
P dietas y la optima utilizaci6n de los insumos, alimentaci6n,

fundamentalmente los aceites y harinas de nutrici6n
pescado cuya disponibilidad local, otorga al
pais una ventaja comparativa.
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Se estableceran sistemas de monitoreo e Innovaci6n
P informaci6n georeferenciada de las tecno16gica

condiciones que afecten el desarrollo de los
cultivos, sus impactos ambientales, la
situaci6n sanitaria, para su amplia utilizaci6n
por los sectores productivos y de control.

P Se generalizara el uso de tecnologias de reciclaje Medio Ambiente
de efluentes respetuosas con el medio ambiente.
Sera habitual la programaci6n e implementaci6n Medio Ambiente

P de actividades preventivas y/o planes de
contingencia a fen6menos naturales.
Se establecerän mecanismos que satisfagan Recursos humanos/

P las necesidades de capacitaci6n del sector Capacitaci6n
acuicola nacional, creändose centros
especializados en la formaci6n y capacitaci6n
de recursos humanos.
EI Plan Nacional para el Desarrollo Ordenamiento

P Sostenible de la Acuicultura consolidara la
industria como actividad empresarial.
Los convenios de cooperaci6n tecnica con Ordenamiento

P orgamsmos e insti tuciones nacionales y
extranjeros tendrän un impacto significativo
sobre la implementaci6n de actividades dentro
del Plan Nacional de Acuicultura.

P Se desarrollara una coordinaci6n eficiente Ordenamiento
dentro del sector pesca con aquellas
instituciones publicas y privadas vinculadas al
desarrollo de la acuicultura.

P Se lograra el ordenamiento territorial que Ordenamiento
prevenga los conflictos de uso.
Sera habitual el empleo del catastro acuicola Ordenamiento

P nacional que contendra informaci6n detallada
de todos los bancos naturales, areas de pesca
y areas acuaticas aptas en general para el
desarrollo de la acuicultura nacional.
Se promovera la accesibilidad a lineas de Ordenamiento

P credito adecuados y suficientes, los mismos
que permitirän el desarrollo de una
acuicultura sostenible.
Se contara con un sistema de beneficios e Ordenamiento

P incentivos especiales similares 0 equivalentes
a otras actividades econ6micas.

En esta colecci6n de hip6tesis consideradas de corto plazo destaca la preocupaci6n por
el medio ambiente, la cali dad y trazabilidad de los productos, la ampliaci6n de los
cultivos a nuevas especies y los cambios en la dieta, que permitan reducir la
dependencia de las harinas de pescado en las especies carnivoras. En el capitulo de
ordenamiento, se contempla un Plan Nacional de Desarrollo Acuicola para el Peru,
apoyado en las condiciones naturales del pais, y con un abanico de medidas propio de
los planes industriales.
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Cuadro 4.3.2: Hipotesis que se materializaran antes de 2009, con un alto grado de
dispersion bacia 2010-2014

Hipotesis TEXTO Area tematica
Pais

La mejora de conocimientos sobre los Cultivo, engorde,
E requerimientos biologicos de las espeeies alimentaci6n,

actualmente en cultivo permitira reducir los nutrici6n
problemas asociados a la producci6n de semillas,
post-larvas yalevines.
En los piensos se reducira la dependencia de Cultivo, engorde,

E los aceites y harinas de pescado sustituyendolas alimentaci6n,
parcialmente por altemativas como fuentes nutrici6n
vegetales, concentrados, etc.
Sistemas intensivos con un importante Cultivo, engorde,

E componente de automatizaci6n se incorporaran a alimentaci6n,
los sistemas tradicionales de producci6n acuicola. nutrici6n

E Habra una recuperaci6n importante del cultivo Patologias
del camar6n.
EI desarrollo de las tecnicas de reproduccion, Producci6n de

E larvicultura y engorde en criadero de nuevas especles
especies, producira un aumento en la
diversificaci6n de la oferta en el mercado.

E La maricultura sera una altemativa productiva Producci6n de
muy importante. especies
Se conocera el genoma completo y se dispondra Genetica y

E de map as geneticos de algunas espeCles Biotecnologia
acuicolas de exportaci6n.
EI incremento de los conocimientos y mejoras Medio Ambiente

E tecnicas (interacci6n de pat6genos y flora,
P acumulaci6n de metabolitos, modificaci6n de

plensos empleados, abaratamiento de eqUlpos,
etc.) permitiran que sean habituales los sistemas
de recirculaci6n del agua en instalaciones en
tierra.
La innovaci6n de la tecnologia de proceso de Cultivo, engorde,

P materias primas tendra un impacto positivo sobre alimentaci6n,
la alimentaci6n de los estadios criticos (primeros nutrici6n
estadios, progenitores, etc).
EI establecimiento de centros de producci6n de Cultivo, engorde,

P semillas de la calidad adecuada y en las alimentaci6n,
cantidades necesanas sera decisivo para el nutrici6n
desarrollo de la acuicultura nacional en las
distintas regiones y con las especies que resulten
seleccionadas por sus condiciones de aptitud para
el cultivo einteres comercial y/o social.
Se desarrollaran y aplicaran tecnicas de avanzada Patologias

P para el diagn6stico y monitoreo en la detecci6n
e identificaci6n de los diferentes agentes
pat6genos.
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P Se desarro llaran tecnicas para la cnanza de Nuevas especies
nuevas especles.
Se desarrollara la practica de una acuicultura Innovaci6n

p organica acorde con las tendencias de mercado tecno16gica
por contar con pro ducto s hidrobio16gicos
cultivados que alcancen esa certificaci6n.
EI acatamiento maslvo por parte de los Ordenamiento

p acuicultores sobre las prioridades relacionadas
con los criterios de calidad y oferta continuada de
los productos tendra un imp acto significativo
sobre las ofertas exportables y su diversificaci6n.

Los Centros de Promoci6n de la Acuicultura, de Ordenamiento
P manejo administrativo publico y/o privado, seran

determinantes en la transferencia de tecnologia a
potenciales inversionistas.
La diversidad de la oferta de productos de Consumo

P acuicultura alternativos a costos competitivos
generara la preferencia del consumidor
aumentando su con sumo per. Capita.
Se desarrollara un requerimiento importante de Recursos humanos/

P recursos humanos producto de la implementaci6n Capacitaci6n
de proyectos de acuicultura sostenible, generando
acti vidades econ6micas conexas de imp acto
social significativo.
Sera habitual la asociatividad de los acuicultores Recursos humanos/

P y el establecimiento de cadenas productivas, a fin Capacitaci6n
de lograr el desarrollo de actividades econ6micas
de comun interes.

Cuadro 4.3.3: Hipotesis que se materializaran entre 2010 y 2014

Hipotesis TEXTO Area tematica
Pais

Se desarrollaran y utilizaran microalgas y sus Cultivo, engorde,
C productos derivados con meJores cualidades alimentaci6n,
E nutricionales y mayor capacidad de crecimiento nutrici6n

para uso en la alimentaci6n de especies acuicolas.

Se desarrollaran nuevos productos funcionales a Cultivo, engorde,
C traves de las modificaciones en la dieta de peces alimentaci6n,

que varien las cualidades del producto final. nutrici6n

La aplicaci6n de tecnicas de mejoramiento Genetica y
C genetico permitira una meJora de las Biotecnologia

caracteristicas y producci6n de las espeeies.
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EI cultivo de especies nativas 6 foraneas, alin no Cultivo, engorde,
P incorporadas a la acuicultura peruana se alimentaci6n,

beneficiara significativamente debido a la nutrici6n
aplicaci6n de nuevas tecnologias.

Hip6tesis TEXTO Area tematica
Pais
C EI desarrollo de vacunas recombinantes Patologias

(proteinas antigenic as especificas) y vacunas de
ADN (insertan una secuenCla genetica que
confiere inmunidad especifica) seran la terapia
preventiva mas comtin para inmunizaci6n contra
enfermedades viricas).
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Cuadro 4.3.4: Hipotesis que se materializaran despues de 2015

y

y

La ingenieria genetica, complementada con el Genetica
conocimiento del genoma completo y mapas Biotecnologia
geneticos, tendrä un impacto positivo sobre la
obtenci6n de orgamsmos geneticamente
modificados a fin de meJorar la eficiencia
productiva.

EI uso de marcadores moleculares sera una tecnica Genetica
aplicada habitual en los programas de selecci6n Biotecnologia
genetica a fin de caracterizar -y clasificar las
especies de interes de cultivo.

P

P

Se generalizara el empleo de tecnicas de Innovaci6n
P producci6n que permitan obtener progenies de tecno16gica

sexo deseado ademas de progenies esteriles y/o
poliploides a fin de aumentar significativamente la
producci6n.

Se reducira de forma sustancial la susceptibilidad Patologias
P a enfermedades de las especies en cultivo a traves

del uso de: i) semilla geneticamente mejorada
producida localmente, ii) la aplicaci6n de la bio-
seguridad, iii) el mejor manejo de los ambientes de
cultivo; y, iv) la inclusi6n de inmunoestimulantes
y de probi6ticos en la dieta y medio de cultivo.

Las expectativas y previsiones a plazo medio, hast a el 2010, estan muy condicionadas
por los avances de la ciencia y la tecnologia en las hip6tesis que se contemplan en los
cuadros 2.3.2 y 2.3.3. Se percibe la necesidad de estar muy al corriente de los adelantos
que se vayan produciendo, tanto en el campo de la genetica, como en el de la nutrici6n y
el de las patologias.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

4.4. INDUSTRIA TRANSFORMADORA Y CONSUMO

Cuadro 4.4.1: Hipotesis que se materializaran antes de 2009

Hipotesis TEXTO Area tematica
Pais

Se normalizanm los sistemas de transmisi6n de CalidadiTrazabilidad
E datos, de modo que sea posible el intercambio de

informaci6n en cuanto a producto y trazabilidad
entre todos los agentes que intervienen en la
cadena de transformaci6n.

Estrategias basadas en la difusi6n sobre Consumo
E nutricion junto con la utilizacion de nuevas
C formas de comunicacion adaptadas al

consumidor, facilitaran la formaci6n de este,
mejoraran su confianza en la industria y
permitiran un aumento en el consumo de pescado.

EI consumo de pescado per capita se Consumo
E incrementara hasta 9 Kg/ano.

Se producira un fuerte desarrollo y Consumo
E comercializaci6n de una amplia gama de nuevos

productos procedentes del mar.

Se dispondra de £lotas preparadas para el Provisi6n de recurso
P Consumo humano directo (CHD) y el Consumo

humano indirecto (CHI), asociado a una creciente
disponibilidad de caballa y jurel en los circuitos
comerciales domesticos y para la exportaci6n
corno productos congelados y conservas.

EI recurso anchoveta sera crecientemente Provisi6n de recurso
P utilizado en el CHD para la producci6n de

productos enlatados (easy open), bloques
congelados (para conservas, camada), pescado
seco (cocido seco) y en la elaboraci6n de came
picada tipo Surimi.

La £lota pesquera artesanal se convertira en la Provisi6n de recurso
P principal proveedora de materia prima con fines

industriales para el Consumo Humano Directo.

Se contara con mejores sistemas de desembarco y Provisi6n de recurso
P almacenamiento en planta, tratando que las

capturas mantengan su integridad fisica y su
frescura y que no impacten contra el ambiente.
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P

P

P

P

P

P

P

P

Se dispondra de tecnologia para una mayor y Procesos
mejor utilizaci6n de la Pota, en la elaboraci6n de
productos de alto valor agregado como el surimi,
seco-sazonados (tipo daruma y saki-ika),
empanizados (nuggets, anillos), enlatados varios,
etc.

Se potenciara la exportaci6n de productos Nuevos productos
preformados, empanizados y congelados de alto
valor agregado, a partir de pescado y pota.
Destacan entre estos los "nuggets, anillos,
filetes", listos para consumir.

Se difundirä la creaci6n de empresas ligadas a la Nuevos productos
producci6n de pescado seco para la exportaci6n,
considerando el uso de recursos de tall as
pequefias como la vinciguerria, el camotillo, etc.

Habra una mayor diversificaci6n en la producci6n Nuevos productos
pesquera nacional para mercados extemos,
considerando el procesamiento de productos
preparados congelados, pulp as de crustaceos
pasteurizadas, productos preparados y
esterilizados en envases flexibles, productos
procesos a partir del Surimi, conservas de pota,
etc.

Se desarrollaran negocios en base a los derivados Nuevos productos
de aceite y harina de pescado mediante el
procesamiento de materias primas que den corno
resultado productos para la nutrici6n y
farmaceuticos.

Se diversificara el uso de empaques para la Procesos
producci6n pesquera del pais, incidiendo en el
uso de plasticos de alta barrera, vacio, atm6sferas
modificadas, envases retomables, bandejas, etc.

Se dispondran de procesos biotecno16gicos para Procesos
el aprovechamiento de residuos y visceras de
peces e invertebrados, en la producci6n de
hidrolizados, gelatinas, etc.

Se usaran masivamente metodos rapidos de Calidad/Trazabilidad
control de calidad de productos pesqueros, tales
como tecnicas asociadas al PCR y otros metodos
bio16gicos, etc.
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Los principales productos pesqueros comerciales Calidad/Trazabilidad
P contaran con norm as tecnicas nacionales con

reconocimiento internacional que fortaleceran un
sistema de sello de cali dad para la exportaci6n.

Se habran instalado sistemas modernos de Medio Ambiente
P recic1aj e y depuraci6n de aguas residuales de los

procesos tecno16gicos en la industria pesquera, de
manera que los efluentes no impacten al
ambiente.
Se contaran con desembarcaderos, mercados Ordenamiento

P mayoristas y minoristas con infraestructura
moderna que asegure inocuidad y calidad en los
productos expendidos. Habra un mayor
involucramiento de los gobiernos locales y
regionales en la promoci6n de estas
infraestructuras.

Destacan entre los temas que se contemplan a corto-medio plazo los relacionados
con el incremento del consumo y la calidad y trazabilidad de los productos.
Tambien los relacionados con la dedicaci6n al consumo humano directo de recursos
actualmente dedicados a la fabricaci6n de harinas y aceites.

Cuadro 4.4.2: HipOtesis que se materializaran antes de 2009, con amplia
dispersion bacia 2010-2014

Hipotesis TEXTO Area tematica
Pais

EI consumo de mariscos y pescado crudo llevara a Procesos
E la regulaci6n y aplicaci6n de la irradiaci6n como

metodo de conservaci6n de este tipo de alimentos.

Sera comun la utilizaci6n de nuevos metodos de Procesos
E calentamiento (alta frecuencia, microondas) en la

industria pesquera para descongelaci6n de grandes
volumenes de productos pesqueros.

La utilizaci6n de "nuevos" sistemas de Procesos
E enfriamiento como hielo liquido, agua de mar

refrigerada, etc., desplazara la utilizaci6n de los
sistemas tradicionales.

EI conocimiento de las caracteristicas tecnicas de Nuevos productos
E las protein as de diferentes espeeies

infravaloradas, permitira su manipulaci6n tecnica
para la preparaci6n de concentrados homogeneos
alternativos a los surimis actuales.
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EI desarrollo de tecnologias de secado Procesos
E posibilitara un mayor aprovechamiento de los

subproductos debido a la reducci6n en volumen
que permitira un mejor manejo y trasporte.

La Administraci6n, a traves de los distintos Ordenamiento
C estamentos cientificos existentes, identificara Calidad/Trazabilidad
E peligros y nesgos asociados a todo tipo de

productos y procesos, 10 que permitira a las
empresas implementar con mayor rigor y seguridad
sus sistemas de HACCP.

Se desarrollaran maquinarias integrales y Procesos
C automaticas que in corpora ran las acciones de

fileteado, desespinado y transformaci6n del
pescado reduciendo las perdidas de producto a
menos de un 0'1% del filete.

Se desarrollara y consolidara una cadena de frio a Consumo
P nivel nacional 10 que ayudara al crecimiento

gradual del consumo per-capita y de las
exportaciones.

Cuadro 4.4.3: Hip6tesis que se materializaran entre 2010 y 2014

Hip6tesis TEXTO Area tematica
Pais

Se generalizara el uso de tecnologias como Procesos
C atm6sferas modificadas, bioconservaci6n yenvases
E activos einteligentes permitiendo la ampliaci6n de la

gama de productos refrigerados y congelados
aumentando su estabilidad.
EI consumo interior per capita de pescado aumentara Consumo

C hasta 9 kg/ano.

Se conoceran con exactitud y detalle la relaci6n Nuevos productos
C entre constituyentes especificos encontrados en
E productos del mar y su efecto en determinadas

enfermedades (cardiovasculares, onco16gicas, 6seas,
etc.), 10 que facilitara el desarrollo de productos
funcionales en este sector.
EI desarrollo de metodos de valorizaci6n rentables Medio ambiente

C de los actuales coproductos permitira la utilizaci6n Nuevos productos
E plena de las distintas partes del pescado: Pieles y

espinas como fuente de colagenos, utilizaci6n en
curtidos, aprovecharniento de visceras como fuente
de ensilados; caparazones y como fuentes de quitina,
etc.
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P La acuicultura proveera materia prima en cantidades Provision de
importantes a la industria. recurso

Existira en el pais un sistema de transferencia fluido Ordenamiento
P de tecnologia desde el sector academico y estatal al

sector privado, considerando las politicas de
incentivo a la inversion en el CHD.

Se extendera el uso de atmosferas modificadas para Procesos
P la exportacion de pescado y otros productos frescos

provenientes de la acuicultura. (Tilapia, concha de
abanico, pescado amazonico, etc).

Se diseiiaran sistemas de depuraci6n de aguas Medio Ambiente
C residuales con la integraci6n de tecnologias como la
E microfiltracion, ultrafiltracion y electrocoagulacion

que permitiran la recuperaci6n de protein as para
su aplicaci6n posterior (hidrolizados, gelatinas,
piensos, etc.) y la reutilizaci6n de las aguas en la
industria.

Cuadro 4.4.4: Hip6tesis que se materializaran de 2015 en adelante

Hip6tesis TEXTO Area tematica
Pais

Una de las principales fuentes de obtenci6n de Nuevos productos
C determinados compuestos

, .qUlmlcos y
farmacol6gicos seran los residuos y efluentes de la
industria del pescado: acido giberelico, acido
hialur6nico, etc.

La aplicacion de tecnicas analiticas en la valoraci6n Nuevos productos
C de residuos de la industria del pescado permitira

detectar nuevas moleculas de interes para la
industria farmaceutica y alimentaria desconocidas
hasta el momento.
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4.5 HIPOTESIS DE CARAcTER GENERAL

Cuadro 4.5.1: HipOtesis que se materializaran antes de 2009

Hipotesis TEXTO Area tematica
Pais

EI incremento sustancial de conocimientos sobre el
p medio ambiente donde se desarrolla la pesca y la

acuicultura permitiran un manejo adecuado de los
recursos naturales en armonia con su medio
favoreciendo la sostenibilidad de la actividad.

EI desarrollo de una legislaci6n ambiental efectiva y su
P adecuada implementaci6n seran prioridad dentro de la

politica sectorial.

La conciencia sobre la importancia estrategica de la
p acuicultura se consolidara entre los diversos agentes

involucrados en el sector pesca.

Cuadro 4.5.2: Antes de 2009, con amplia dispersion hacia 2009-2014

Hipotesis TEXTO Area tematica
Pais-

numero
Sera habitual el cumplimiento de la legislaci6n

p ambiental asi como la aplicaci6n de las practicas
precisadas en los c6digos de conducta responsable.

La meJor formaci6n sobre aspectos bio16gicos
p requeridos para el cultivo, asi como la incorporaci6n de

tecnologia y su transferencia al sector productivo,
aumentara sustancialmente los rendimientos de las
especies actualmente en cultivo en sus diferentes fases
de la producci6n acuicola propiciando el mejor cuidado
de las condiciones ambientales.

Seran habituales las diferentes modalidades de
p inversi6n privada nacional 0 extranjera y su protecci6n

(seguros).

Sera esencial la consideraci6n critica del potencial
p impacto de los problemas sociales existentes

(narcotrafico, terrorismo, corrupci6n, migraci6n, etc.)
ademas de su respectivo plan de mitigaci6n.
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5. TENDENCIAS DE EVOLUCION

La informaci6n resultante de la comparaci6n entre los resultados de las encuestas y los

debates de los paneIes de expertos en los tres paises, asi como el analisis de los informes

y estudios disponibles, permite identificar alguIias tendencias de evoluci6n po sible, que

se resumen en este capitulo. Se han agrupado en varios grandes epigrafes tematicos:

• Pesca

• Acuicultura

• Industria transformadora

• Calidadl Trazabilidad

• Consumo

• Medio Ambiente

• Capacitaci6n
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5.1 PESCA

En relaci6n con la pesca se han identificado las siguientes lineas de evoluci6n 0

megatendencias:

1. Ordenamiento e informaci6n

2. Diversificaci6n de las capturas a nuevas especies

3. Prospecci6n y detecci6n del recurso

4. Mejora de las tecnicas de manejo, almacenamiento y procesamiento a

bordo.

5. Evoluci6n hacia el consumo humano directo de las especies dedicadas a

la fabricaci6n de harinas y aceites de pescado.

Pesca

Tendencia 1: Ordenamiento e informaciOn

Los expertos preven, y ademas consideran deseable, el desarrollo e implantacion de

una ordenacion relativa a los recursos pesqueros, compartida por los paises de la

region. Ha habido, no obstante, una elevada abstenci6n a la hora de opinar sobre este

tema, que ciertamente presenta aspectos conflictivos, ya que se trata de una cuesti6n con

un alto contenido politico. Sin embargo, prevalece el consenso sobre la necesidad de

abordar con criterios compartidos el conjunto de problemas que afectan a la actividad

pesquera en el Pacifico Suroriental. EI primero de estos problemas es la

sobreexplotaci6n de los recursos con el riesgo de agotamiento de las reservas; asociado

a el, se han de contemplar el exceso de capacidad de las flotas, la incidencia en la zona

de soberania de los paises de la regi6n de las flotas de gran altura de terceros paises, el

incumplimiento de los reglamentos de manejo, las practicas ilicitas de todo tipo, etc ...

Todos ellos son problemas que aconsejan la actuaci6n colectiva de los paises

implicados para el aprovechamiento racional de los recursos de la regi6n.

Al nivel de cada pais se pone de manifiesto la necesidad de complementar los planes

existentes de ordenaci6n de la explotaci6n de los recursos, tanto marinos como
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centinentales, cen una especial atenci6n a la situaci6n de la pesca artesanal, y a las

tensienes de esta cen la fleta industrial en las zenas de selape de la actividad de ambas.

Igualmente se centempla una mejer reglamentaci6n en aspectes de seguridad de los

tripulantes, tanto. en el plane fisice ceme en ellaberal. Existe cenciencia de que en este

terrene no. bastan lo.s reglamentes, si no. se penen en viger medidas de vigilancia para

garantizar su aplicaci6n. Tambien es impertante, y este es un aspecte en el que incide la

eveluci6n de la tecnelegia, que les elementes de seguridad sean aprepiades y c6medes

para no. enterpecer la actividad natural a berde.

EI avance en estes aspectes de erdenamiente se situa mayeritariamente en el certe

plaze, antes de 2009, aunque hay cenciencia de las dificultades, especialmente de tipe

pelitice, que limitan la probabilidad de que se Heven a cabo..

Otro aspecte que destaca en este capitulo. referide a erdenamiente, es el establecimiente

de sistemas efectivos de informaci6n sobre pesca: sistemas cenfiables a nivel

nacienal, que incerperen les dates basices para facilitar la actividad pesquera y la tern a

de decisienes respecte a ella: numero. de embarcacienes, tipe de pesqueria, especies,

zenas, capturas y desembarces, CPUE, etc ... La situacion en este terrene es diferente en

les paises, pere el tema es impertante perque Ie que se qui ere es dispener de estadisticas

cemparables cen las existentes en etros secteres, y tambien cemparables a nivel

intemacienal. Las limitacienes aqui no. suelen ser de caracter tecnice, sine ecen6mice,

aseciadas al mantenimiente del sistema de infermacion. Se exige para elle una

estructura tecnica dedicada y un cempremise institucienal para sepertarla. Se apunta la

cenvemenCIa de que se instrumenten medidas de ceeperaci6n intemacienal para

censeguirle.

Pesca

Tendencia 2: DiversificaciOn de las capturas

Se diversificara la actividad pesquera bacia nuevas especies, para 10 cual es preciso

realizar cruceros de pesca exploratoria, utilizando los metodos de pesca y equipos

electr6nicos mas adecuados.
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La diversificaci6n es necesana, pero la investigaci6n en cruceros exploratorios es

sumamente costosa, por 10 que se hace conveniente para posibilitarla, por una parte, la

cooperacion entre sector publico y sector privado, es decir el apoyo y liderazgo de la

iniciativa con recursos estatales, y, por otra, la colaboracion intemacional. Los paises

implicados en este estudio disponen de capacidades muy distintas en este terreno, y

seria deseable que fueran puestas al servicio de objetivos comunes. No se trata solo de

disponibilidades de financiaci6n, sino sobre todo de recursos especializados y

capacidades tecnicas. En resumen, para hacer posible y mas viable una exploraci6n

conjunta por parte de los paises de la zona, se hace necesario el compromiso

institucional de los respectivos gobiemos, la participaci6n de los agentes privados, y la

colaboraci6n intemacional.

Un caso especial es la extensi6n de las pesquerias a aguas mas profundas. Se contempla,

en el plazo 2010-2014 la disponibilidad de unidades de pesca con tecnologia adecuada

para el desarrollo de pesquerias de recursos potenciales en aguas profundas y

mesopelagicos. Esta es una linea de desarrollo polemica, porque no se conoce el

imp acto que la pesca en aguas profundas puede tener sobre las especies existentes, 0,

incluso, sobre ecosistemas colindantes. Estas especies tienen un plazo de maduraci6n

muy largo, y bajas tasas de fecundidad (un dato puede ser que la "merluza negra"

alcanza la madurez sexual a los nueve afios), por 10 que su posible explotaci6n plantea

problemas delicados. Se suscita aqui una cuesti6n frecuente en el ämbito de la pesca,

que la explotaci6n de un recurso va casi siempre por delante en el tiempo de la

investigaci6n cientifica sobre sus efectos, de forma que se produce 10 que se podria

denominar una estrategia de "hechos consumados", con, aveces, consecuencias

irreparables para la sostenibilidad del recurso. Parece prudente que esta linea de

actividad se vea condicionada a los resultados de las investigaciones sobre sus efectos,

10que exige un papel de intervenci6n activa por parte de las administraciones.

En resumen, se dispondra a medio-largo plazo de nuevos recursos pesqueros mediante

la explotaci6n de nuevas pesquerias. Esto estara asociado a la existencia de una flota

multiproposito que favorecera la diversificacion de la actividad. Es en Peru donde

esta proyecci6n se contempla como practicamente inevitable (se considera que la

diversificaci6n se va a producir en cualquier caso). La consolidaci6n de una flota

multiprop6sito no plantea problemas tecno16gicos, puesto que la tecnologia existe y se
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conoce. Si hay conciencia de las barreras econ6micas que limitan su probabilidad. La

sobredimensionada flota de Peru (en menor medida, las de los otros paises) es anticuada

y, una gran parte de ella, destinada a las capturas para consumo humano indirecto (es

decir, para harinas y aceites) no apta para la pesca destinada al consumo humano. La

reconversi6n de la flota se plantea asi como un problema de grandes magnitudes, no por

razones tecno16gicas, hay que insistir en ello, sino por razones econ6micas. Se volvera

sobre este tema, que ahora se ha relacionado con la diversificaci6n a capturas de otras

especies, pero que esta presente tambien en la problematica de la eficiencia productiva

respecto a los recursos actualmente en explotaci6n. Aunque se ha mencionado

especialmente el caso peruano, la cuesti6n del sobredimensionamiento y actualizaci6n

de la flota es acuciante tambien en Ecuador y, quiza en menor medida, Chile.

Pesca

Tendencia 3: Prospeccion y detecciOn del recurso

La combinacion de dispositivos y sistemas que captan informacion tanto en

relacion con la abundancia, identificacion y situacion de los bancos, como el

posicionamiento de las embarcaciones y datos de caracter medioambiental,

pueden permitir a medio plazo el desarrollo de sistemas predictivos que

contribuyan a mejorar la eficiencia y rentabilidad de la actividad pesquera.

Las tecnologias avanzadas a aplicar en la detecci6n y prospecci6n del recurso son

conocidas: se basan en sistemas sonar, imagenes de satelites, e integraci6n de software,

entre otras. En teoria se podrian aplicar en el corto plazo (antes de 2009), pero en

realidad su utilizaci6n encuentra barreras practicas de diferentes tipos, por ejemplo,

insuficiencia de infraestructuras para el tratamiento de imagenes satelitales. Son

barreras tecnol6gicas de base econ6mica, pues el principal problema es el coste de la

infraestructura tecno16gica a implantar. Una vez mas, la cooperaci6n internacional

puede contribuir a paliar estos problemas.

Esta posibilidad se contempla en el intervalo 2010-2014, viendose como una de las

combinaciones de tecnologias mas probables a mas corto plazo la integraci6n de sonar

con analisis de imagenes 3D y 4D. Se considera que este tipo de evoluci6n precisa para
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ser efectiva de centros tecnologicos de apoyo, con infraestructuras relativamente

importantes.

Uno de los problemas que se plantean con mayor urgencia y crudeza es la reduccion de

los descartes, que se estima alcanzan entre el 20 y el 25% de las capturas totales. La

importancia de reducir esta tasa de pescados devueltos al mar es evidente desde el punto

de vista de la sostenibilidad de las especies. La posibilidad de identificar las especies

antes de efectuar la captura es la solucion optima a la que podrian contribuir los

sistemas que se han mencionado.

Tambien se avanzara en esta direcci6n mediante la introduccion de modificaciones en

las artes de pesca, empleando diferentes dispositivos electronicos (sondas,

monitorizacion del arrastre, dispositivos de atraccion de peces) y mecanicos

acoplados a elias, que permitiran un mayor grado de selectividad y contribuiran a

un incremento en la precision de las operaciones que conllevara, ademas, la

reducci6n de costes de mantenimiento de los aparejos y una mayor eficiencia en el

faenado. Se estima que la evolucion de las artes de pesca se producira en este doble

sentido de incrementar las posibilidades de selectividad en las capturas y mejorar la

eficiencia en el faenado. Una extension amplia de estas mejoras no se contempla hasta

el periodo 2010-2014, siendo las principales limitaciones para ello de tipo tecnologico

y economico. Una vez mas, 10 que se refleja es el coste de la tecnologia a incorporar.

En relacion con el problema de la reducci6n de la tasa de descartes, conviene

preguntarse si la selectividad introducida en las artes de pesca va a evitar la muerte de

los individuos no deseados, 0, solamente, su embarque. Si fuera asi, se resolveria una

cuesti6n de eficiencia en la gesti6n a bordo, pero no el problema de fondo

medioambiental.

Parece bastante evidente, y mas atin teniendo en cuenta que las tendencias tecno16gicas

contempladas no son de materializaci6n inmediata, que esta cuestion de los descartes

exige a corto plazo otro tipo de medidas, que entran en las competencias de las

administraciones como responsables de dictar normas y garantes de vigilar su

cumplimiento. Asociada a esta normativa y su vigilancia seran necesarias energicas

acciones de sensibilizacion, para poner de manifiesto la trascendencia del tema y su

influencia en el futuro de la actividad, prescindiendo inc1uso de valoraciones eco16gicas.
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Pesca

Tendencia 4: Mejora de las tecnicas de manejo, almacenamiento y procesamiento a

bordo

Las tecnologias de automatizacion y control de procesos en el manejo del pescado a

bordo incrementaran significativamente su presencia de cara a asegurar la higiene

y reducir al minimo los riesgos de contaminacion; reducir riesgos laborales,

incorporar mas valor al producto y garantizar la trazabilidad desde el origen.

Hay divisi6n de opiniones sobre los plazos en que se podni considerar el incremento de

estas tecnologias a bordo como "significativo", pero en cualquier caso se esta hablando

de un entorno de entre cuatro y diez afios. Son tecnologias muy extendidas entre las

flotas de gran altura (los barcos factoria), y el desafio es su extensi6n masiva a las flotas

industriales. EI objetivo es doble: por una parte, que el pescado llegue a puerto con el

mayor valor afiadido incorporado, y, por otra, reducir la penosidad de las tare as a bordo

para los tripulantes.

Se esta hablando de renovaci6n 0 modernizaci6n de las flotas, y ello plantea problemas

econ6micos de gran magnitud, que, en principio, rebasan la capacidad de inversi6n de

una gran parte de los armadores. No hay suficientes facilidades de credito para la

renovaci6n de los barcos, y la opini6n practicamente unänime es que este proceso, que

se considera necesario, s6lo sera posible con una politica publica de apoyo financiero.

Al mismo tiempo, se estima que se incorporarän en un entorno 2010-2014 a la mayoria

de las embarcaciones industriales sistemas de conservacion y almacenamiento, que

actualmente estan disponibles en tierra: atmosferas modificadas y/o controladas,

hielo Iiquido con ozono, etc. No obstante, se encuentran dificultades para hacer

funcionar adecuadamente estos sistemas a bordo. Ademas de estas limitaciones de tipo

tecnol6gico, es de aplicaci6n 10 que se acaba de decir sobre las condiciones de

financiaci6n.
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Pesea

Tendencia 5: Evolucion hacia el consumo humano de las especies destinadas a

harina y aceite de pescado

Se orientara y eomplementara el ordenamiento de las notas para adecuarlas a la

eaptura con destino a eonsumo humano direeto. Se hara masivo el uso de bodegas

aisladas para el mejor manipuleo y preservaeilm a bordo en las eapturas

destinadas al eonsumo humano directo.

Especialmente en Peru, pero tambien en Ecuador y Chile, se manifiesta una decidida

tendencia adesplazar hacia el consumo humano una parte importante de las capturas de

pequenos pelagicos que mayoritariamente estan destinados a la fabricaci6n de harinas y

aceites de pescado (eI llamado consumo humano indirecto). Se pretende con ello

generar productos de mayor valor afiadido para el mercado exterior. Son decisiones de

hondo calado porque conllevan consecuencias muy importantes para la estructura

industrial, para las flotas, y para los mecanismos de comercializaci6n del sector

pesquero. En el caso de Peru se trata de una reconversi6n profunda de una parte

sustancial de la flota. Sin embargo, las hip6tesis que se refieren a este tema se han

considerado de materializaci6n bastante cercana, antes de 2009.

Se considera que hacia 2009 la anchoveta sera un recurso en declive, mientras que la

sardina y otras especies estaran en ascenso. La flota debera estar en condiciones de

trabajar con estas especies, destinadas a consumo humano, y que precisan de bodegas

aisladas. Con ello se reducira la capacidad de las bodegas, pero se podra transportar

producto de mejor calidad y con mas alto precio.

No hay, en principio, limitaciones tecno16gicas para esta reconversi6n de la flota, pero

si limitaciones econ6micas obvias. Las necesidades de financiaci6n son muy elevadas y

sera preciso un fuerte compromiso institucional para hacer posibles estas expectativas.
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5.2 ACUICULTURA

En Acuicultura se han identificado las tendencias de evolucion con los aspectos criticos

de esta actividad:

1. Alimentacion

2. Patologias

3. Produccion de nuevas especies

4. Genetica

Acuicultura

Tendencia 1: Alimentacion

Los conocimientos en el metabolismo de las distintas espeeies cultivables

permitiran el desarrollo de dietas 0 patrones alimenticios que mejoren las tasas de

conversion y el in dice de crecimiento.

La nutrici6n de las espeCles cultivadas se ha convertido en una de las areas de

investigacion mas importantes de la acuicultura, debido al especial metabolismo de las

especies acuaticas que, a diferencia de las terrestres, no convierten en energia la mayor

parte de los alimentos que ingieren. Desde el punto de vista de la eficiencia, una dieta

adecuada es la condicion para conseguir las tasas de conversion (relacion entre peso de

alimento aportado y peso en came del animal) optimas. Ademas, el regimen de

alimentacion seguido desde el inicio de la vida puede explicar la susceptibilidad a

determinadas patologias, mal formaciones, etc.

No obstante, el nivel de conocimiento del metabolismo es muy diferente en relacion con

las distintas especies, por 10 que sigue siendo necesario un considerable esfuerzo de

investigacion. Se ha de tener en cuenta, por otra parte, que la composicion de la dieta

adecuada depende de las condiciones reales del cultivo, 10 que es un factor que limita en

ocasiones la bondad de los resultados obtenidos en laboratorio. Se trata por tanto de un

tema crucial, considerado como uno de los mas determinantes para el futuro de la

acuicultura. En opinion de la mayoria de los expertos consultados, tanto en las encuestas
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corno en los paneles, se pueden esperar avances significativos en este terreno en plazo

bastante corto, antes de 2009. Las limitaciones detectadas son de caracter tecnol6gico y

econ6mico. Las capacidades de investigaci6n existentes aconsejan la cooperaci6n

intemacional en el ämbito regional, y el intercambio de tecnologia y experiencias con

terceros paises.

Una linea especifica dentro de este apartado de investigaci6n, de grandes consecuencias

practicas, es la que intenta sustituir parcialmente la dieta de ciertas especies

carnivoras por componentes vegetales, con el fin de reducir la dependencia de las

harinas y aceites de pescado y limitar el consumo de las mismas. Uno de los

objetivos perseguidos es poder derivar parte de los recursos que van a la fabricaci6n de

harina hacia el consumo humano, teniendo en cuenta la limitaci6n de los recursos

marinos y el imp arab Ie crecimiento de la demanda de productos acuicolas de alto valor

(precisamente las espeeies marinas carnivoras, que son alimentadas con harina de

pescado). Sin embargo, no se debe perder de vista que la mayor demanda, en terminos

cuantitativos, de harinas y aceites de pescado se sima, no en la acuicultura, sino en las

granjas de animales terrestres (avicolas y porcinas, sobre todo). La reducci6n del

consumo de harina de pescado en la acuicultura tendra sus efectos, sin duda, pero no

sera totalmente determinante para la disminuci6n de la demanda.

Aunque ha habido algunas experiencias exitosas, por ejemplo con la dorada en Europa,

la consolidaci6n de esta tendencia se contempla a plazo relativamente largo, entre 2010

y 2014. Tampoco se puede ignorar que las caracteristicas de consumo (sabor) de los

pescados y crustaceos as! alimentados pueden sufrir modificaciones que sean aceptadas

dificilmente por el mercado, un mercado, tampoco debe minusvalorarse este dato, de

gama alta, de productos que ya tienen un precio elevado y cuyo precio puede aumentar

en funci6n de la evoluci6n de los inputs alimenticios resultantes de las investigaciones

en curso.

Hay que mencionar tambien los desarrollos que se estän haciendo con microalgas para

su utilizaci6n como alimento de espeeies cultivadas. Se trata de una linea de

investigaci6n que se puede catalogar corno incipiente, aunque los expertos tienen una

gran esperanza en sus posibilidades, ya que estos microorganismos son esenciales en las

primeras fases del desarrollo de la mayoria de las espeeies que se cultivan en
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acuicultura. Sin embargo, la producci6n de micro algas requiere grandes inversiones y

ofrece una gran inestabilidad. Adicionalmente, hay line as de investigaci6n

comprobando efectos negativos de algunos de estos microorganismos. En todo caso,

hay coincidencia en pensar que no tendra consecuencias practicas de caracter

minimamente general hasta el periodo 2010-2014.

Acuicultura

Tendencia 2: Patologias

Se reducira de forma sustancial la susceptibilidad a enfermedades a traves del

equilibrio adecuado de nutrientes y la inclusion de inmunoestimulantes y

probioticos en la dieta.

Esta tendencia es complementaria con 10 dicho en el epigrafe anterior relativo a

alimentaci6n y su influencia en la susceptibilidad a la adquisici6n de enfermedades. La

incorporaci6n a la dieta de inmunoestimulantes aumenta la resistencia del animal a las

infecciones, y la utilizaci6n de probioticos puede contribuir a la mejora de su calidad

microbiol6gica. Son necesarias mayores investigaciones en ambos campos, ya que en

realidad se desconoce mucho de la forma y mecanismos de actuaci6n de ambos. Aunque

hay una mayoria de opiniones que consideran probable una materializaci6n antes de

2009, existen tambü~n una importante muestra de expertos que la situan mas lejos,

algunos inc1uso mas alla de 2015. Puede decirse, pues, que existe un considerable grado

de incertidumbre alrededor de este acontecimiento. Tambien se hace notar que las

investigaciones sobre estos temas se estän desarrollando en otros paises, 10 que crea una

situaci6n de dependencia respecto a la percepci6n de cuando podrän ser aplicados sus

resultados.

La lucha contra las enfermedades es el gran tema del desarrollo acuicola. Se estima que

un 10% de la poblaci6n acuicola mundial muere como consecuencia de enfermedades.

Entre otras causas de esta elevada morbilidad esta el hecho de que se tiende a concentrar

cada vez mas las explotaciones: cuando se pasa del regimen semiintensivo al intensivo

la calidad de vida de los animales disminuye radicalmente, generando en ellos un estres

que les hace mucho mas vulnerables a las patologias infecciosas. Una epidemia puede

arruinar al sector en muy poco tiempo, como se comprob6 en la region cuando se
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extendi6 la llamada "mancha blanca" de los camarones. Todavia hay dudas, sobre todo

en Ecuador, sobre hast a que punto sera posible una relativa recuperaci6n de ese

desastre, y en el curso de este proyecto, en las reuniones de los paneies de expertos, ese

recuerdo, que no es tal puesto que las consecuencias se estan sufriendo todavia, ha

estado omnipresente. Es de interes dejar constancia de que la mitad de los expertos de

dicho pais (Ecuador) no esperaban la mencionada recuperaci6n antes de 2010.

Se espera que se desarrollen y apliquen metodos de diagnostico basados en tecnicas

moleculares para la detecci6n rapida de diferentes especies y agentes pat6genos. En

realidad estos metodos se estan aplicando ya en algunos paises, pero aunque una

mayoria de consultados los contemplan antes de 2009, una significativa minoria

(aproximadamente el 40%) no confian en que se extiendan hasta mas alla de 2010. EI

problema real es el coste muy elevado de estas tecnicas, que las hacen prohibitivas para

la mayor parte de las explotaciones privadas. EI desafio, pues, es que el avance

cientifico que se esta produciendo en ese campo llegue a incidir en un plazo razonable

sobre los costes de aplicaci6n de las tecnicas de diagn6stico haciendolas accesibles para

las explotaciones medias.

En un plazo mas largo (no antes de 2015) se desarrollaran vacunas recombinantes

(protein as antigenicas especificas) y vacunas de ADN (insercion de una secuencia

genetica que confiere inmunidad especifica), que seran la terapia preventiva mas

comun para la inmunizaci6n de enfermedades viricas. Ya existen algunas vacunas, de

tipo bacteriano, aunque es un tema incipiente, que precisa desarrollo tecno16gico y

tambien analisis de las limitaciones legales que puedan existir para su aplicaci6n. Se

puede afirmar que esta es una hip6tesis de futuro, cuya materializaci6n estara sometida

a muchos condicionantes. Sin embargo, hay coincidencia en que las soluciones efectivas

para la prevenci6n de epidemias vendran por este camino.

Acuicultura

Tendencia3: Produecion de nuevas especies

EI desarrollo de las tecnicas de reproduccion, larvicultura y engorde en criadero

de nuevas espeeies, producira un aumento en la diversificacion de la oferta en el

mercado.
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Es una expectativa muy atractiva desde el punto de vista comercial, que tendra sus

limitaciones de caracter legal por las administraciones. Las tecnicas de cultivo de

nuevas especies exigen infraestructuras importantes, y, por tanto, inversiones. Algunos

expertos estiman que el desarrollo del paquete tecno16gico para una nueva especie

requiere unos diez afios, por 10 que cualquier aproximaci6n a este terna con horizonte

anterior a 2009 (como de hecho aparece en muchas respuestas a los cuestionarios) les

parece excesivamente optimista.

En este ambito se generalizara el empleo de tecnicas de producci6n que permitan

obtener progenies del sexo deseado, ademas de progenies esteriles y/o poliploides a

fin de aumentar significativamente la producci6n. La manipulaci6n del sexo de los

peces es un factor de mejora de la gesti6n acuicola. Se intenta generar individuos

machos 0 hembras, que seglin en que especies tienen un crecimiento mayor 0 mas

rapido (por ejemplo, en los salm6nidos la hembra crece mas rapidamente, mientras en la

tilapia 10 hace el macho), 0 individuos esteriles, para evitar la reproducci6n, en la que

las hembras detienen su engorde. En la actualidad estos cambios se consiguen mediante

el control de la temperatura a 10 largo del proceso de desarrollo del individuo. Estas

tecnicas estän ya a punto para determinadas especies, como la lubina 0 el rodaballo,

pero queda mucho conocimiento por adquirir, dada la extremada complejidad de los

aparatos reproductivos de los peces, entre los que se dan todas las formas posibles de

reproducci6n existentes entre los vertebrados.

EI establecimiento de centros de produccion de semillas de caUdad adecuada y en

las cantidades necesarias, sera decisivo para el desarrollo de la acuicultura

nacional, en sus distintas regiones y con las especies que resulten seleccionadas por

sus condiciones de aptitud para el cultivo einteres comercial y/o social.

Esta hip6tesis esta planteada en Peru, pais cuyo desarrollo acuicola es muy inferior al de

los otros tres, y cuyos expertos contemplan y reclaman un Plan Nacional de Desarrollo

de la Acuicultura. Tiene interes regional, porque el problema de las semilIas no esta

totalmente resuelto tampoco en los otros paises, y porque el Plan peruano puede tener

mucho mas sentido situado en el marco de la cooperaci6n regional. Se reconoce que la

implantaci6n de estos centros tiene limitaciones econ6micas y tambien cientificas, si se
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qmere abordar con una actuaci6n de meJoras geneticas sobre especles nativas; en

cualquier caso, la mayoria no los situa antes de 2010. Se insiste en 10 costoso de las

instalaciones, pero tambien en la investigaci6n que hace falta. Para ello se rec1ama la

cooperaci6n intemacional, en el marco de America Latina, y, especificamente, de la

regi6n. Los expertos son conscientes de la necesidad de definiciones de prioridades

politicas en relaci6n con esta cuesti6n, y de una concepci6n de la politica acuicola a

nivel nacional, situada en el marco regional.

Enlaza esta hip6tesis con la lucha contra las patologias infecciosas que se ha comentado

anteriormente, ya que se entiende que las semillas geneticamente mejoradas producidas

localmente, reduciran la susceptibilidad a las enfermedades de las especies en cultivo.

Aqui tambien se insiste en la cooperaci6n intemacional, en este caso con los paises que

estan mas evolucionados en tecnicas de manipulaci6n genetica.

I Acuicultura
Tendencia 4: Genetica

La ingenieria genetica, complementada con el conocimiento del genoma completo y

mapas geneticos, tendra un importante y positivo efecto sobre organismos capaces

de mejorar la eficiencia productiva. EI uso de marcadores moleculares sera una

practica habitual para acelerar programas de seleccion genetica y mejora de las

caracteristicas de espeeies de interes industrial.

Se reconoce la importancia de estas hip6tesis, pero existe un cierto grado de

incertidumbre sobre la mayor 0 menor proximidact de su materializaci6n, en cualquier

caso, no antes del intervalo 2010-2015 y, segUn muchas opiniones, mas alla de esta

fecha. Se had precisa la colaboraci6n y transferencia de tecnologia desde el exterior.

La utilizaci6n de marcadores moleculares supone una altemativa a la selecci6n y mejora

genetica tradicional, permitiendo optimizar la respuesta a la selecci6n de variedades y

especies y minimizar el tiempo. Se basa en la selecci6n de individuos portadores de

ciertos marc adores asociados a un caracter de interes. Un marcador molecular es una

secuencia de ADN de longitud variable, desde un nuc1e6tido hasta un conjunto de genes

susceptibles de ser asociados a diversos caracteres fenotipicos y/o genotipicos. Existe
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un numero muy elevado de tipos de marcadores moleculares que permiten el estudio

genetico de poblaciones. En la mejora genetica de especies animales por selecci6n, el

objetivo fundamental de los marcadores es detectar asociaciones entre la presencia 0

ausencia de determinados alelos con caracteristicas fenotipicas deseables y susceptibles

de ser manipulados por selecci6n.

EI uso de la selecci6n asistida por marcadores es posible conociendo la asociaci6n

marcador-caracter, independientemente de su localizaci6n cromos6mica 0 de la

disponibilidad de un mapa genetico completo, aunque se optimiza cuando mayor

conocimiento fenotipico y genotipico se tiene de la especie. Estas tecnicas se estän

utilizando ya en laboratorio, pero su aplicaci6n industrial depende de muchos factores y

el plazo para ello no parece que pueda ser muy corto, como ya se ha dicho. Todo estara

relacionado con los avances en investigaci6n realizados en relaci6n con cada especie y,

como esto se produce en centros y grupos diseminados por diferentes paises, la

colaboraci6n intemacional es determinante. Las administraciones deben facilitar esa

colaboraci6n fomentando la incorporaci6n de los centros y grupos de investigaci6n

nacionales aredes intemacionales, por una parte, e incentivando el acercamiento de las

empresas industriales a estas redes de investigaci6n, por otra.

Se esta comenzando a trabajar en la secuenciaci6n del genoma de algunas especies

cultivables en acuicultura, pero obviamente se esta hablando de procesos a largo plazo.

Sin embargo, estas son las tendencias de futuro para conocer, y aplicar en la practica, la

regulaci6n genica de los procesos bio16gicos esenciales: reproducci6n, desarrollo de

larvas, nutrici6n e inmunidad a las patologias.
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5.3 INDUSTRIA TRANSFORMADORA

En relaci6n con la industria de transformaci6n de productos del mar, se han agrupado

las tendencias observadas en tres categorias:

1. Tecnologias de conservaci6n

2. Nuevos productos y subproductos

3. Procesos

Industria transformadora

Tendencia 1: Tecnologias de conservacion

Se generalizara el uso de tecnologias corno atmosferas modificadas,

bioconservacion yenvases activos einteligentes, permitiendo la ampliacion de la

gama de prodnctos refrigerados y congelados, aumentando sn estabilidad y

calidad.

La aplicaci6n maSlVa de las tecnicas de atm6sfera modificada esta vinculada a la

demanda; su difusi6n va a depender de que los sobreprecios que conlleva sean

aceptados en los mercados. Se puede decir que actualmente no esta teniendo para los

productos de la pesca un desarrollo similar al que experimenta para productos cämicos

y vegetales. Los expertos consideran que puede generalizarse su uso en el intervalo

2010-2014, aunque tambien hay opiniones que 10 situan mas cercano.

Las tecnicas de envase en atm6sfera modificada (EAM) han tenido una gran expansi6n

para otros tipos de productos, y gozan de una amplia aceptaci6n en el mercado. Para su

utilizaci6n eficiente es preciso gestionar la cadena del frio cuidadosamente, y

conveniente combinarlas con envases activos. Este sistema de conservaci6n consiste en

almacenar alimentos frescos en una atm6sfera distinta a la del aire para disminuir el

crecimiento microbiano y reducir de forma progresiva la velocidad de respiraci6n de los

productos. La atm6sfera modificada es una combinaci6n de gases en la que se

disminuye la concentraci6n del oxigeno y se aumenta la concentraci6n de otro gas

(nitr6geno, di6xido de carbono). EI di6xido de carbono retrasa el crecimiento de los
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microorganismos que crecen a temperaturas de remgeraci6n e inhibe la respiraci6n del

producto. EI nitr6geno es un gas inerte que reemplaza a otros gases, reduciendo su

concentraci6n. Pero, conviene subrayarlo, la atm6sfera modificada no reemplaza a la

remgeraci6n, 10que obliga al productor, al transportista, al vendedor y al consumidor, a

respetar escrupulosamente la cadena de frio para mantener la frescura del alimento y

evitar el incremento microbiano.

EI envasado en atm6sfera protectora, junto con una correcta manipulaci6n y aplicaci6n

del frio, permite incrementar la vida util del pescado fresco refrigerado 2 6 3 veces con

respecto a otros metodos usados tradicionalmente. Exige, corno ya se ha dicho,

importantes inversiones en instalaci6n industrial, y su implantaci6n en el campo de los

productos de la pesca (respecto a la que muchos expertos son algo escepticos)

dependera de consideraciones basicamente comerciales.

EI envasado activo, es decir, aquel en que se produce una interacci6n envase-alimento,

es la opci6n de futuro desde el punto de vista cientifico-tecno16gico, pero ha de tenerse

en cuenta que el envase forma parte muy importante de la aceptaci6n del producto por

el consumidor. Actualmente, los criterios se decantan hacia los envases "abre facil",

recic1ables, por porciones individuales, etc, es decir, criterios vinculados a la comodidad

del consumidor, en los que las empresas competidoras basan sus estrategias

comerciales. Esta dinamica se va a ver modificada por la incorporaci6n de otros

criterios, los ya mencionados de interacci6n envase-alimento, de especial incidencia en

el caso de los productos del mar, 10 que dara lugar a modificaciones a su vez en las

estrategias comerciales y en las formas de comunicaci6n con los consumidores.

EI consumo de mariscos y pescado crudo llevara a la regulaciön y aplicaciön de la

irradiaciön como metodo de conservaciön de este tipo de alimento.

Las tecnicas de irradiaci6n, es decir, el sometimiento de los alimentos ala exposici6n de

energia procedente de fuentes como los rayos gamma, rayos X 0 haces de electrones,

constituyen un eficaz procedimiento para destruir bacterias y microorganismos que

pueden provocar infecciones y para prolongar la duraci6n de los alimentos. No obstante,

la fuerte polemica existente sobre su utilizaci6n hace que la mayoria de los expertos

consultados no vean inmediata su aplicaci6n. A las barreras tecno16gicas (queda mucho
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por investigar en este terreno) y econ6micas (la tecnologia es muy cara) se afiaden las

culturales, pues una parte importante de los consumidores rechazan los alimentos asi

tratados. La normativa es diferente en distintos paises, muy restrictiva en la Uni6n

Europea (Directiva 1999/3/CE), y no tanto en Estados Unidos y Jap6n, por ejemplo.

Mundialmente, las organizaciones ecologistas son muy beligerantes en relaci6n con este

tema.

La generalizaci6n de estos procedimiento de conservaci6n esta sometida, pues, a

condicionantes importantes. Los aspectos regulatorios son determinantes, dado que

estos productos estaran destinados en gran parte a mercados intemacionales. Con toda

probabilidad estas regulaciones contemplaran que los envases informen al consumidor

de la utilizaci6n de irradiaciones, para que este pueda elegir sobre el consumo del

producto. Corno ocurre ya con los alimentos trasgenicos, es previsible una larga etapa

de polemicas en la que sera fundamental que los ciudadanos sean informados sobre los

resultados de los avances tecno16gicos, pruebas y estudios de forma adecuada y

desapasionada.

Industria transformadora

Tendencia 2: Nuevos productos y subproductos

La anchoveta sera crecientemente utilizada en la industria del consumo humano

directo para la manufactura de productos de mayor valor aiiadido, como enlatados

(easy open), bloques congelados (para conserva, carnada), pescado seco, y en la

elaboraciön de carne picada tipo surimi.

Esta tendencia, que afecta especialmente a Peru, tiene a1canceregional, por extensi6n a

Ecuador y Chile, tambien grandes productores de harina de pescado, y por el peso del

recurso. Es un proceso que ya ha comenzado y al que se concede una gran importancia.

Tiene un indudable componente politico y su exito descansara en gran medida en el

compromiso de las instituciones.

De la misma forma que cuando se mencion6 esta tendencia en el capitulo de la pesca, se

insistia en la necesaria reconversi6n de las flotas, aqui no se puede ignorar la gran

capacidad industrial para fabricaci6n de harinas y aceites que hay instalada, muy
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superior a la producci6n real, y los problemas que ello conlleva. Tambien afecta de

manera sustancial a las estructuras de comercializaci6n, tanto interiores como

intemacionales. Es tambien opini6n de los expertos que la producci6n de harinas y

aceites que se siga realizando, deberia orientarse hacia productos de gama alta y mayor

valor agregado. En conjunto, se trata de una operaci6n de politica econ6mica de gran

alcance y complejidad que exige, como se ha dicho, un protagonismo y compromiso de

las instituciones, pero tambien un gran pacto de los agentes econ6micos implicados

alrededor de los objetivos propuestos.

Se producira un fuerte desarrollo y comercializaciön de una amplia gama dle

nuevos productos procedentes del mar.

Hay una coincidencia total en la tendencia a la aparici6n de nuevos productos como una

de los acontecimientos mas significativos respecto al futuro de la industria derivada de

la pesca y la acuicultura. La gran competencia que caracteriza a los mercados de todo

tipo de bienes se manifiesta tambien como un elemento influyente en este sentido en

este sector. Las posibilidades de estos nuevos productos se manifiestan en tres

proyecciones: en primer lugar, la forma de presentaci6n al mercado de los pescados, en

segundo, la comercializaci6n de productos procedentes del mar nuevos en sentido

estricto, y en tercero, el desarrollo de productos funcionales.

Formas de presentaci6n at mercado

Se potenciara la exportaciön de productos preformados, empanizados y congelados

de alto valor agregado, a partir de pescado y pota. Destacan entre estos, los

"nuggets", anillos, filetes, listos para consumir.

La sustituci6n del pescado entero por productos troceados 0 en forma de filetes es una

realidad en la comercializaci6n de los congelados, y la tendencia que marcan estas

hip6tesis es que esa forma de oferta se extienda tambien al pescado fresco. Para ello hay

limitaciones tecnicas de bastante importancia. La mayor parte de los expertos que

opinan sobre esta cuesti6n situan su materializaci6n entre 2010 y 2014, pero un numero

significativo de ellos la yen mas pr6xima.
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Nuevos productos

Entre los nuevos productos procedentes de especles nuevas 0 ya explotadas, se

contemplan pates, hamburguesas, embutidos, etc ... Esta es una linea que ya existe y

en los mercados se encuentran ya productos de este tipo. La tecnologia esta disponible y

el interes esta en basar en ellos una estructura industrial de mayor valor agregado.

Se contempla tambien el desarrollo de tecnologias de secado que permitan ofrecer a

mercados de exportaci6n asiaticos pescado seco, de mucho mayor valor afiadido que los

congelados y enlatados. Para ello habria que poner en pie una industria que hoy no

existe y seleccionar las especies adecuadas, algunas de las cuales no estän siendo

explotadas ahora.

EI desarrollo de metodos de valorizacilm rentables de los actuales coproductos

permitira la utilizaciön plena de las distintas partes del pescado: Pieles y espinas

como fuente de colagenos, utilizaciön en curtidos, aprovechamiento de visceras

como fuente de ensilados, caparazones como fuente de quitinas, etc...

EI aprovechamiento integral de las diferentes partes del pescado constituye un salto

cualitativo en cuanto ala rentabilidad, no s6lo en terminos econ6micos, sino sobre todo

en terminos de sostenibilidad, de los productos del mar. A mencionar aqui, por ejemplo,

la utilizaci6n en curtidos (fabricaci6n de calzado) que ya se esta produciendo con las

pieles de determinadas especies. Aunque la tendencia esta ya iniciada, es una actividad

emergente, en la que queda much a tecnologia por desarrollar. Para los paises de la

regi6n se contempla una materializaci6n a largo plazo (2010-2014), con una

representativa cantidad de opiniones que 10 contemplan a mas largo plazo, y con las

carencias tecno16gicas en primer plano de los obstaculos. Sin embargo, dado el volumen

de pescado procesado, es un desafio de primera magnitud, que podria tener

consecuenClas de gran importancia. Exigira colaboraci6n con paises que esten ya

avanzados en esta linea emergente de desarrollo, y un cierto compromiso institucional

para apoyar el despegue de las iniciativas empresariales que exploten estas posibilidades

comercialmente.
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Productos funcionales

Se contempla aqui la posible utilizaci6n de subproductos de la industria en los sectores

quimico y farmaceutico. Varias de las hip6tesis planteadas se refieren a esta cuesti6n, de

indudable interes potencial, al menos te6rico.

Se conoceran con exactitud y detalle la relacion entre los constituyentes especificos

encontrados en productos del mar y su efecto en determinadas enfermedades

(cardiovasculares, oncologic as, oseas, etc.), 10 que facilitara el desarrollo de

productos funcionales en este sector.

Los residuos y efluentes de la industria del pescado, tales como el acido giberelico,

acido bialuronico y otros, seran una de las principales fuentes de obtencion de

determinados compuestos quimicos y farmacologicos.

Se detectaran nuevas moleculas de interes para la industria farmaceutica y

alimentaria, desconocidas basta el momento, mediante la aplicacion de tecnicas

analiticas en la valorizacion de residuos de la industria pesquera y acuicola.

Se consideran estas posibilidades de gran importancia, pero se ponen de relieve, en las

opiniones de los expertos, las dificultades que se oponen a su materializaci6n. La

primera constataci6n es que los plazos son para todas ellas de 2015 en adelante, es

decir, a muy largo plazo. Hay excepciones, ya que un numero minoritario, pero

significativo, de expertos piensan que la primera de las hip6tesis, la que se refiere al

avance del conocimiento basico de las relaciones entre los constituyentes de los

productos del mar y ciertas enfermedades, puede ser realidad antes de 2009. Las

limitaciones aqui son predominantemente tecno16gicas, con la secuela de las

econ6micas, siempre vinculadas al coste de la tecnologias (sea en terminos de desarrollo

o de adquisici6n). Se sobreentiende que esta tendencia, que sin duda es una tendencia

de futuro a nivel mundial, presenta oportunidades para paises que son grandes

productores de pescado, oportunidades que para ser efectivas exigiran la definici6n y
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puesta en practica de una estrategia de relaci6n con los centros de decisi6n de las

industrias quimica y farmaceutica.

Industria transformadora

Tendencia 3: Procesos

En el campo de los procesos de transformaci6n de los productos de mar las tendencias

de evoluci6n previsibles no se identifican con cambios radicales, al menos en un corto-

medio plazo razonable, sino en la utilizaci6n en mayor 0 menor grado de tecnologias

conocidas que pueden ser mas eficientes que las empleadas actualmente. Los avances

de mayor influencia van a ser aquellos que contribuyen a un mejor aprovechamiento del

recurso.

Se desarrollaran maquinas, equipos integrales y automaticos que incorporaran el

proceso de fileteado, descamado, desviscerado, desespinado y transformaci6n del

pescado, reduciendo las perdidas de producto a men os de 0,1% del filete.

Estos equipos, cuya implantaci6n se contempla en el periodo 2010-2014 (con opiniones

significativas sobre fechas anteriores a 2009) no podran apoyarse en medios mecanicos

para conseguir esos niveles de precisi6n, sino en cambios de temperatura, presi6n,

etc ... A las limitaciones tecno16gicas (sera necesaria cooperaci6n exterior) y

econ6micas, afiaden algunos expertos dificultades culturales y relacionadas con la

capacitaci6n del personal que vaya a emplear esos equipos. La importancia de la

incorporaci6n de maquinas de estas caracteristicas esta directamente relacionada con la

tendencia identificada anteriormente a que el pescado cada vez mas se comercialice

troceado y en forma de filetes.

En la mlsma linea se espera disponer de procesos biotecnol6gicos para el

aprovechamiento de residuos y visceras de peces e invertebrados en la producci6n

de hidrolizados, gelatin as, etc .. La previsi6n es cercana, anterior a 2009, siempre que

se superen las barreras tecnol6gicas que ahora se identifican.
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La disposici6n a nivel nacional de una cadena del frio gestionada eficientemente es una

necesidad sentida en todos los paises. Se plantean problemas de mantenimiento

adecuado de -instalaciones ya existentes por insuficiente capacitaci6n y/o sensibilidad

hacia esta cuesti6n de las organizaciones responsables (frecuentemente gremios de

pesca artesanal). Aqui el compromiso institucional no descansa unicamente en

promover inversiones adecuadas (que, al menos parcialmente, se han producido 0 se

estä.n produciendo), sino tambien en promover una mejora en la capacitaci6n de todos

los agentes de la cadena de producci6n pesquera hacia la importancia de la cadena del

frio.

Se preve la utilizaci6n de sistemas de enfriamiento como el hielo Iiquido, 0 el agua de

mar refrigerada como altemativa que desplazara a los sistemas tradicionales de hielo

en escamas. EI hielo liquido presenta ventajas sobre el hielo en escamas, utilizado

habitualmente, como permitir temperaturas inferiores, mejor conductividad termica y no

daiiar el producto, al no presentar aristas. Se esta aplicando ya para enfriamientos

rapidos y por periodos cortos de tiempo y se incorpora a algunos barcos; pero bastantes

de los expertos dud an de que el desplazamiento se produzca con caracter generalizado.

Se consideran importantes las barreras econ6micas.

Tambien, en relaci6n con la cadena del frio, se cree que se generalizara en la industria la

utilizaci6n de nuevos metodos de calentamiento (alta frecuencia, microondas) para

la descongelaci6n de grandes voillinenes de productos pesqueros. Hay un cierto grado

de incertidumbre sobre cuando se producira esto, aunque con mayoria de opiniones que

coinciden en despues del 2010. Plantea problemas de dominio de la tecnologia y,

obviamente, econ6micos para financiar las inversiones.
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5.4 CALIDAD/TRAZABILIDAD

Calidad/Trazabilidad

Tendencia: Implantacion de sistemas de garantia de caUdad, trazabiUdad de los

productos, denominacion de origen

La seguridad alimentaria es una de las grandes cuestiones que preocupan a la sociedad

yes objeto de la acci6n de los poderes publicos a escala nacional e intemacional, 10 que

ha conducido a la progresiva implantaci6n de normativas cada vez mas exigentes en

relaci6n con la calidad y la trazabilidad de los productos alimenticios. Para la industria

del sector garantizar la seguridad de sus suministros ajustandose a esa normativa es una

prioridad estrategica y una condici6n de supervivencia. Los temas relacionados con la

calidad y la trazabilidad se encuentran en todos los eslabones de la cadena de

producci6n: la actividad pesquera, la acuicultura y la transformaci6n y

comercializaci6n. Se van a tratar conjuntamente, ya que 10 que importa es el producto

final que llega al consumidor.

La seguridad alimentaria es objeto de investigaci6n, especialmente para identificar las

relaciones de las diferentes sustancias t6xicas con los alimentos, y la forma en que esos

t6xicos pueden afectar a la salud humana. A titulo de ejemplo, una linea de

investigaci6n actual tiene como objetivo que las grandes cadenas de distribuci6n puedan

conocer la procedencia del pescado con pruebas de ADN. Como consecuencia de los

resultados de esas investigaciones se va produciendo 0 modificando la normativa a

aplicar. Las administraciones son responsables de garantizar que la normativa se

cumple. Para los diferentes agentes econ6micos que forman la cadena de producci6n,

las exigencias legales en este terreno son cada vez mas exigentes, y es frecuente que

eludan su cumplimiento. Sin embargo, en un medio plazo en el que todos los mercados

intemacionales van a haber implantado con efectividad los reglamentos de trazabilidad,

el ajustarse a ellos va a ser un factor de competitividad necesario para los exportadores.

Sera habitual la implantacion de medidas de trazabilidad de los productos para

garantizar la seguridad del consumidor final.
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La implantaci6n de estas medidas inc1uye necesariamente la normalizacion de los

sistemas de transmision de datos, de modo que sea posible el intercambio de

informaci6n en cuanto a producto y trazabilidad entre todos los agentes que intervienen

en la cadena de producci6n. Es en gran medida un problema de tecnologias de la

informaci6n y las comunicaciones, pero no s6lo eso, sino sobre todo un problema de

organizaci6n y gesti6n. Se identifican dificultades financieras, puesto que el coste de

estas medidas puede ser muy elevado para las empresas. Tambien se mencionan

dificultades tecno16gicas y culturales: sera necesario cambiar much as mentalidades.

Se hace necesario el apoyo de las administraciones que, a traves de los estamentos

cientificos existentes, y de la cooperaci6n cientifica internacional, habran de identificar

los peligros y riesgos asociados a todo tipo de procesos y productos, 10 que permitini a

las empresas implantar con mayor rigor sus sistemas HACCP. Sera necesario casi

con seguridad modificar las legislaciones vigentes y elaborar una normativa tecnica que

oriente sobre la prevenci6n de peligros y riesgos. Tambien sera necesario el

perfeccionamiento de los sistemas de inspecci6n y control sanitario. Esta tendencia se

materializara, segun las opiniones recabadas, antes de 2009.

Se contempla esta tendencia en acuicultura y a partir del eslab6n industrial, donde la

implantaci6n parece mas facil, pero tambien es extensible a la captura, mediante los

sistemas de identificacion rapid a de especies, por ejemplo visi6n artificial, que se

mencionaron en su momento, y que contribuiran, no s6lo a una gesti6n mas eficiente a

bordo, sino tambien a facilitar la trazabilidad de los productos.

Se estableceran denominaciones de origen y selIo de caUdad como metodo de

fidelizacion de consumidores y lucha contra la competencia.

Es un movimiento ya iniciado, que muchos expertos no consideran una tendencia de

futuro sino una necesidad acuciante. Se considera como 10 mas importante que los

principales productos pesqueros cuenten con normas tecnicas nacionales con

reconocimiento internacional, como base para la consolidaci6n del "sello de calidad".

Es por consiguiente necesario prestar una gran atenci6n a la evoluci6n de la normativa

internacional de aplicaci6n en aquellas areas en las que se concentra la demanda de los
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productos de exportaci6n de 1a regi6n. Tambien se contemp1a 1amateria1izaci6n de esta

tendencia antes de 2009.

Se considera conveniente 1auti1izaci6n masiva de metodos rapidos de control de calidad

de productos pesqueros, tales como tecnicas asociadas a1PCR (Reacci6n en Cadena de

1a Po1imerasa) y otros metodos bio16gicos, tecnicas que se estän emp1eando en

diagnosis veterinaria, pero son metodos costosos, de los que hay que descartar, a1menos

en las condiciones actua1es, su uso masivo. Para ello haria falta desarrollar un metodo

de bajo coste, 10 que indudab1emente constituye un desafio para las entidades

tecno16gicas.
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5.5CONSUMO

Consumo

Tendencia: Incremento del consumo de pescado

Tanto en Colombia como en Ecuador el consumo per capita de pescado es muy bajo,

inferior a la media de America Latina, que a su vez es inferior a la media mundial. En

ambos paises se considera deseable para contribuir a mejorar el regimen alimentario de

las respectivas poblaciones, incrementar la participaci6n de productos piscicolas en la

dieta, planteändose como objetivo alcanzar un nivel de consumo similar a la media del

subcontinente, es decir, 9 kg/ano per capita.. De acuerdo con los resultados de las

encuestas realizadas, y los paneIes de expertos, este objetivo sena alcanzado antes de

2009.

Para ello se plantea una estrategia basada en la difusion de informacion sobre

nutricion junto con la utilizacion de nuevas formas de comunicacion adaptadas al

consumidor para facilitar la formacion de este, mejorar su confianza en la

industria y permitir un aumento en el consumo de pescado.

Complementariamente se hace precisa una racionalizacion y control de los canales de

comercializacion de los productos pesqueros y acuicolas, que permitira una

reduccion sustancial de los precios de intermediacion y un mejor precio al

consumidor final.

Finalmente, se contara con desembarcaderos, mercados mayoristas y minoristas con

infraestructura modern a que aseguren inocuidad y calidad en los productos

expendidos. Habra un mayor involucramiento de los gobiemos locales y regionales en

la promoci6n de estas infraestructuras.

Esta estrategia de fomento del consumo plantea algunas cuestiones que conVlene

mencionar. En primer lugar, se trata de algo nuevo, ya que hasta ahora no se han hecho

campafias publicitarias en este sentido, con 10 que se tropieza con una inercia cultural

que habra que analizar y superar. En segundo, la carencia 0 deficiencias de la cadena

del frio en el interior de los paises, 10 que, por ejemplo en Ecuador, esta en
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contradicci6n con el alto nivel de equipamiento del sector exportador atunero. Se tiende

a olvidar que la riqueza piscicola no es la misma cuando se habla de pescados

continentales, en las zonas interiores. En cualquier caso, el suministro de materia prima

no es evidente y exigira tambien medidas especificas, que pueden resultar sumamente

costosas.

En el caso de Colombia se une el hecho de que en la actualidad es importador neto de

pescado para el con sumo de la poblaci6n, aun siendo este bajo. Ademas Colombia es, y

quiere seguir siendo, exportador de determinados productos de mar. Lo que cabe

preguntarse es si aumenta el consumo interior y se mantiene la vocaci6n exportadora,

c6mo se garantizara la disponibilidad de pescado. Esta la acuicultura, desde luego,

pero no sera suficiente para hacer frente al aumento de la demanda. Podria esbozarse un

modelo de promoci6n de una industria para productos de valor afiadido, suministrada

por materia prima importada de los paises vecinos, especialmente Peru.
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5.6 MEDIO AMBIENTE

Medio Ambiente

Tendencia: Sostenibilidad en todas las actividades de la cadena de producciOn

pesquera

Uno de los principales problemas medioambientales es la sostenibilidad de las especies,

aspecto que ya se ha abordado en el capitulo correspondiente a tecnologias pesqueras.

Se identificaron ahi como tendencias relacionadas con ella ordenaci6n pesquera que ha

de inc1uir acuerdos para reducir las £Iotas y limitar la presi6n sobre el recurso, y las

tecnicas orientadas a la reducci6n de descartes y a la identificaci6n de los recursos.

Tambien esta intimamente relacionado con ello la tendencia a la reducci6n de las

capturas para consumo humano indirecto (harinas y aceites de pescado) y su

reorientaci6n hacia el consumo humano directo.

Aqui se trataran solamente las tendencias relacionadas con la acuicultura y la industria.

En acuicultura se han contemplado dos de las causas mas importantes de agresi6n

medioambiental: la utilizaci6n y contaminaci6n del agua, y la generaci6n de residuos.

Se considera que el incremento de los conocimientos y mejoras tecnicas (interaccion

de patogenos y flora, acumulacion de metabolitos, modificacion de piensos

empleados, abaratamiento de equipos, etc.) permitiran que sean habituales nos

sistemas de recirculacion del agua en instalaciones en tierra. Hay dudas y divisi6n

de opiniones sobre cuando seran habituales los sistemas de recirculaci6n de agua, si

antes de 2009,0 entre 2010 y 2014. Aunque resulta un tema critico para el buen uso del

recurso agua y la normativa medioambiental intemacional presionara probablemente en

ese sentido a partir del intervalo 2014, su puesta en practica esta condicionada a un

nivel de conocimientos cientificos y tecnicos que ademas no son los mismos para las

distintas especies. A estas limitaciones, que son de caracter tecno16gico, hay que afiadir

el coste de los equipamientos (ei abaratamiento de los mismos se considera una

condici6n). Sera necesario el compromiso de las instituciones publicas, asi como la

cooperaci6n intemacional, tanto en el ambito regional como exterior, especialmente en

cuanto a la transferencia de conocimientos.
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En cuanto a la generaci6n de residuos, su reduccion por unidad de produccion sera

sustancial a traves de la mejora en la eficiencia productiva (mejor

aprovechamiento del alimento, reduccion de emisiones al agua, aprovechamiento

de efluentes en la produccion de otras especies ... ) Uno de los factores mas

contaminantes en la acuicultura es la alimentaci6n, tanto por alimento no ingerido, 0 no

digerido (heces), 0 deshechos metab6licos (nutrientes no metabolizados). SegUn el tipo

de alimento, la porci6n no ingerida puede oscilar entre el 5% y el 30%, 10 que ademas

de constituir un factor contaminante, afecta directamente a la eficiencia econ6mica de la

instalaci6n. Se supone, por tanto, que las empresas estan muy interesadas en contribuir a

la racionalizaci6n en el uso de alimentos. Esta no depende s6lo de las caracteristicas de

los mismos, como pueden ser tamafio de particula, estabilidad, digestabilidad 0

composici6n, sino tambien del metodo de alimentaci6n, es decir, la forma, frecuencia,

cantidad y horario del suministro de alimento. Complementariamente se avanzara

tambien en el uso de tecnologias de reciclaje de efluentes. Una mayoria de los

expertos creen que se pueden producir avances sustanciales en este sentido antes de

2009. Los obstaculos son principalmente tecno16gicos.

En la industria cobra una gran importancia el aprovechamiento de residuos y, por tanto,

su no emisi6n al medio ambiente, aspecto que se ha tratado ya en el capitulo

correspondiente al mencionar la tendencia a la generaci6n de nuevos productos 0

productos funcionales. La otra gran fuente de contaminaci6n especifica (aparte de las

caracteristicas de cualquier instalaci6n industrial, independientemente del sector al que

pertenezca) son las aguas residuales. La industria pesquera es muy intensiva en la

utilizaci6n de agua potable (consume aproximadamente 15 litros por kilogramo de

pescado procesado) y esta considerada como una de las principales fuentes de

contaminaci6n del medio marino en la regi6n (junto con los vertidos domesticos). Se

instalaran sistemas modern os de recicIaje y depuracion de aguas residuales de los

procesos tecnologicos de la industria pesquera, de manera que los efluentes no

impacten el ambiente. Los sistemas de depuraci6n se mejoraran con la integraci6n de

tecnologias como la microfiltraci6n, ultrafiltracion y electrocoagulacio~ que

permitiran la recuperaci6n de proteinas para su aplicaci6n posterior (hidrolizados,

gelatinas, piensos ... ) y la reutilizaci6n de las aguas en la industria. Predomina la

opini6n de que esto sera efectivo, en cuanto a sus consecuencias, en el periodo 2010-

2014, aunque un numero elevado de expertos creen que podria ocurrir antes de 2009.
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Las limitaciones son tecnol6gicas, econ6micas, y tambien politicas, en cuanto a que una

normativa exigente sena necesaria, as! como medidas de apoyo a las empresas que

mostraran su voluntad de reducir su aportaci6n al deterioro del medio.
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5.7 RECURSOS HUMANOS/CAPACITACION

Recursos humanos

Tendencia: Mejora de la capacitacion de la poblacion vinculada a la cadena de

produccion pesquera

En todas las actividades que componen la cadena de producci6n pesquera, 10 mas

importante son las personas y, dentro de la atenci6n al factor humano, se ha puesto el

acento en las necesidades de capacitaci6n, ya que las carencias en este terreno son

patentes y pueden condicionar fuertemente las oportunidades de mejorar su vida de los

interesados, y la evoluci6n de la cadena productiva hacia estadios de mayor eficiencia y

competitividad. En relaci6n con esta tendencia de incremento de la capacitacion de la

poblacion vinculada a la cadena de produccion pesquera se plantean varias

hip6tesis de futuro. Se incrementaran las escuelas de formacion y capacitacion

pesquera cubriendo la demanda de la actividad, especialmente en nuevas

tecnologias, y se con tara con personal pesquero con una amplia conciencia

ecologica.

Se estableceran mecanismos que satisfagan las necesidades de capacitacion del

sector acuicola, crean dose centros de formacion y capacitacion de recursos

humanos.

Se trata de capacitar a personal pesquero (tripulantes) y trabajadores de la acuicultura.

En ambos casos se concede una gran priori dad a la formaci6n en aspectos

medioambientales, haciendose notar sobre todo en 10 que concieme a los tripulantes. Se

cree (y, sobre todo, se considera deseable), que estas capacidades de formaci6n estaran

operativas antes de 2009, aunque no faltan opiniones que consideran excesivamente

optimista este plazo. Las limitaciones que explican este escepticismo son de caracter

econ6mico y politico, ya que para ello se precisa un fuerte impulso de las instituciones

publicas. A destacar en este tema la experiencia acumulada por el precedente de la

Escuela de Pesca del Pacifico Oriental (EPESPO), en Ecuador.
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Se han tenido en cuenta tambien las posibilidades que aportan las tecnologias de la

informacion y las comunicaciones (TIC), para utilizar la Tele-formacion como

elemento estrategico para mejorar la absorci6n de las nuevas tecnologias por parte de

los tripulantes, aprovechando los muchos tiempos muertos que se producen a 10 largo de

las mareas. La formaci6n a impartir por estos medios seria capacitaci6n basica en temas

de seguridad y medio ambiente. Se considera posible poner en practica esto en un plazo

medio, con divisi6n de opiniones practicamente por igual entre quienes creen que antes

de 2009 y quienes creen que entre 2010 y 2014. Las limitaciones son de caracter

econ6mico y tecnol6gico, identificalldose tambien con fuerza obstaculos sociales y

culturales. Hay que ac1ara que la valoraci6n de esta posibilidad de utilizacion de las TIC

a bordo ha sido mucho mas positiva en Ecuador que en los otros paises. En cualquier

caso, en todos se manifiesta la necesidad de una energica politica de capacitaci6n.

En este marco, se han propuesto iniciativas para reconvertir parte de la poblacion

pesquera artesanal a la acuicultura. Se sabe que se han hecho experiencias de este

tipo en Chile y, aunque expertos en acuicultura han manifestado escepticismo, basado

en las diferencias de cultura existentes, que 110 son eludibles, representantes cualificados

de las poblaciones de pesca artesanal han apoyado corno muy positiva esta posibilidad.

Se pone de manifiesto que en el tratamiento de la problematica de la pesca artesanal han

faltado, al menos, sensibilidad sociol6gica y cultural, y formacion para el

cooperativismo de esas poblaciones. A veces se olvida que el espiritu cooperativista y el

dominio de las tecnicas necesarias para que una cooperativa funcione, no salen de la

nada, ni del espontaneismo y los bl\(:nos cleseos. Si se aborda esta reconversi6n de

poblaciones artesanales a acuicultores, no se tratara solo, pues, de capacitacion

tecnologica. Otra cuesti6n que se suscita es ia necesidad de la tutela del Estado y si esta

habra de ser permanente, 10 que haria caeI' I:, experiencia en una suerte de patemalismo.

Los proyectos han de ser integrales: 110 se lrata de aportar financiacion ("dar plata"),

aunque eso sea indispensable, sino de respollsabilizar a las comunidades pesqueras de

su propio porvenir. Una vez mas, es import::mte la cooperaci6n tecnica intemacional

(especialmente de los paises en los que hay cxperiencias de este tipo), el apoyo de los

Estados para permitir la emergencia y dar continuidad a la iniciativa, y la colaboracion

interinstitucional publica-privada.
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En todo caso, se propone corno pri\Ticiad realizar un inventario del talento humano

existente en la region en relacion COI: la c .lena productiva y constituir un nuc1eo de

accion que tenga como objetivo capacit:lr (1 1\ IS capacitadores.
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6. CONCLUSIONES

Los paises de la regi6n, en su conjunto, constituyen uno de los mayores suministradores

mundiales de productos de la pesca y, potencialmente, pueden ser protagonistas en un

escenario global de mayor demanda de pescado. Para ello conviene que, ademas de sus

actuales y muy valiosas capacidades, presten atenci6n prioritaria a la racionalizaci6n de

su zona de explotaci6n, garantizando, en primer lugar, su sostenibilidad, y obteniendo el

mayor froto de sus capturas. De acuerdo con las tendencias de evoluci6n observadas en

este informe, la primera condici6n para conseguirlo sera una ordenaci6n de la actividad

pesquera compartida por los paises de la regi6n que convierta la defensa de su espacio

en un objetivo comun y en una base para la colaboraci6n. Esta colaboraci6n debe

extenderse a las actividades de prospecci6n y al intercambio de experiencias y

tecnologias. Las capacidades de los paises son muy diferentes y, en muchos aspectos,

complementarias, de forma que no parece absurdo pensar que sera facil identificar los

puntos de encuentro para que todos resulten beneficiados.

Objetivos comunes en el campo de la actividad pesquera son los identificados en el

informe:

• Diversificaci6n de las capturas a nuevas especies, 10 que supone la realizaci6n

de cruceros exploratorios, y la extensi6n de las pesquerias a aguas mas

profundas, con las precauciones a tomar en cuanto a sus consecuencias sobre las

especies e, incluso, sobre los ecosistemas colindantes. Hay una actividad

investigadora a realizar que deberia presentar resultados previos a las decisiones

sobre explotaci6n, para que estas no tengan consecuencias irreparables.

• Una mejor detecci6n y prospecci6n de recursos, que permita reducir los

descartes y ser la base para la trazabilidad posterior de los productos. Supone la

incorporaci6n de tecnologias avanzadas, es decir inversiones en modernizaci6n

de la flota y las artes de pesca de bastante importancia, y la capacitaci6n de los

tripulantes para usar eficazmente las nuevas facilidades.

• Una modernizaci6n de las flotas que posibilite mejoras de las tecnicas de

manejo, almacenamiento y procesamiento a bordo, incluyendo la necesaria

reconversi6n de las flotas dedicadas a la captura para consumo humano indirecto

hacia el consumo humano directo. Esto plantea un panorama de muy fuertes

inversiones, que con toda probabilidad los armadores no van apoder afrontar sin
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lineas de credito y ayuda especificas y muy generosas. Parece evidente Ia

necesidad de unas politicas publicas que 10 posibiliten.

En acuicultura aparece en primer lugar el afianzamiento de la actividad en Ecuador y

Colombia, y la necesidad de una fuerte expansi6n en Peru. En este ultimo pais se

plantea la puesta en marcha de un Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura, para el

que se reclaman el tipo de medidas caracteristicas de los planes de desarrollo sectoriales

de la industria. Dada la mayor experiencia de los otros paises en este campo, parece

adecuada una colaboraci6n mutua para llevarlo a cabo. Los objetivos que se desprenden

de las tendencias identificadas en este campo son:

• La mejora de los patrones de dietas de alimentaci6n, que esta dando Iugar a

investigaciones entre las que destaca la linea de sustituci6n de las dietas

totalmente carnivoras por combinados con alimentos vegetales, de gran

importancia para el futuro de la camaronicultura, por ejemplo.

• La erradicaci6n de las enfermedades viricas mediante metodos de diagn6stico y

vacunaci6n.

• La producci6n de nuevas especies, y el desarrollo de metodos de reproducci6n

que permita seleccionar progenies con selecci6n de sexo, 0 asexuadas.

• La disponibilidad de semillas en cantidad y calidad adecuadas para el desarrollo

eficiente de la actividad.

• EI aprovechamiento de las posibilidades que proporclOna la modema

investigaci6n en genetica para mejorar la eficiencia productiva.

La industria transformadora, por su parte, contempla como objetivos:

• La incorporaci6n de tecnologias de conservaci6n avanzadas, como atm6sfera

modificada, envases activos, 0, eventualmente, tecnologias de irradiaci6n. Todo

ello, especialmente 10 ultimo, esta sometido a condiciones extemas que pueden

impedir su materializaci6n. En cualquier caso, las tecnologias de conservaci6n

son un eje principal de la competitividad en este sector.

• EI desarrollo y puesta en los mercados internacionales de nuevos productos,

entre los que se pueden mencionar los derivados de la aplicaci6n al consumo
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humano de las especies destinadas antes a la producci6n de harinas y aceites, los

productos derivados del pescado con mayor valor agregado y grado de

manipulaci6n y los productos fruto del aprovechamiento de las distintas partes

del pescado y de los residuos para sectores terceros, corno el de los curtidos, 0 el

quimico 0 el farmaceutico. Con ello se mejorara notablemente la eficiencia

econ6mica de los productos del mar, pero ademas, se conseguiran muy positivos

efectos medioambientales.

• La modemizaci6n de los procesos fabriles, mediante la incorporaci6n de nuevo

equipamiento, 0 de nuevos metodos. Esto conllevara necesidades de

financiaci6n y de capacitaci6n de los recursos humanos.

Junto a estas tres lineas subsectoriales, aparecen algunos ternas horizontales que afectan

a toda la cadena productiva y que tienen una gran importancia para garantizar su

eficacia y competitividad conjunta. Se trata, en primer lugar, de la calidad necesaria

para acceder a los mercados intemacionales, y de la trazabilidad de los productos, que

estos mercados exigen, 0 van a exigir. En segundo lugar, del respeto al medio

ambiente en todos los momentos de la producci6n de productos pesqueros y acuicolas.

En tercer lugar, de la necesaria capacitacion de las personas involucradas en la cadena,

que, por una parte, han de adaptarse al manejo de tecnicas nuevas, y, por otra (y mas

importante) deben sensibilizarse adecuadamente a los aspectos mas delicados de la

seguridad, para ellos y para los demas, y del respeto al medio ambiente. Por ultimo,

tanto en Ecuador como en Colombia se plantea como objetivo conveniente aumentar el

consumo de productos pesqueros entre la poblaci6n para situarlo, al menos, al nivel

medio a America Latina que, en todo caso, esta bastante por debajo del consumo medio

mundial.
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7. RECOMENDACIONES

7.1 Observacion previa

Un estudio de prospectiva permite identificar tendencias de evolucion, posibles 0

probables, con 10 que se pretende facilitar la tarea de definir objetivos y tomar

decisiones a medio y largo plazo. La prospectiva no desemboca, ya se ha dicho, en

directrices que haya que seguir, sino en posibilidades que deben ser tomadas en cuenta.

Esto es aplicable al actual proyecto, por 10 que las tendencias que se han presentado en

la seccion IV de este documento son un material a considerar en la toma de decisiones

y en la definicion de politicas. Su virtualidad en ese senti do no es sustituida por las

recomendaciones que siguen que, si bien se sustentan tambien en el analisis realizado,

tienen un caracter mas generalista y, en definitiva, forman parte tambien del marco a

establecer para facilitar las actividades de la cadena de produccion pesquera, pero no

entran en el detalle de las opciones tecnicas, organizativas y tecnologicas a elegir.

Las recomendaciones que se hacen a continuacion tienen como denominador comun la

voluntad de contribuir a la cooperacion intemacional entre los paises de la region.

Existen entre ellos muchos mas intereses comunes y puntos de encuentro que al reves,

como se ha puesto de manifiesto a 10 largo del desarrollo de este proyecto y, por otra

parte, hay en pie, desde hace decadas, estructuras regionales que sirven de base a esa

deseable colaboracion, como son, sobre todo, la Comunidad Andina, con su instrumento

financiero, la Corporacion Andina de Fomento (CAF), y mas especificamente al

servicio del sector objeto de este proyecto, la Cornision Permanente del Pacifico Sur

(CPPS). No se interprete como intromision que se sugieran algunas actuaciones que

pueden constituir una profundizacion en las actividades propias de estas instituciones

supranacionales.

A continuacion se presentan algunas recomendaciones que deben ser situadas en el

contexto de estas reflexiones.
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7.2. Recomendaciones

1. Definicion de una politica pesquera comun en el marco de la Comunidad Andina

y de la Comision Permanente del Pacifico Sur (CPPS).

Los objetivos de esta politica comun deben ser, en principio:

• La explotaci6n, en condiciones de sostenibilidad, y defensa de la Zona

Maritima Costera.

• EI desarrollo de una acuicultura sostenible.

• EI fortalecimiento de una industria con proyecci6n mundial.

Para ello se utilizanm conjuntamente las capacidades y expenenclas de cada pais,

aprovechando al maximo las complementariedades entre ellas.

Algunos aspectos concretos de esta politica comun se sugieren en las recomendaciones

contenidas en los puntos siguientes.

2. Desarrollo de una ordenacion relativa a los recursos pesqueros comun, que

contemple entre otros los siguientes aspectos:

• La explotaci6n de los recursos garantizando la sostenibilidad de las

especles.

• El exceso de capacidad de las flotas.

• La defensa de la soberania de los paises de la regi6n en la Zona Maritima

Costera.

• EI cumplimiento de los reglamentos y legislaci6n pesquera.

• La represi6n de la pesca ilegal.

3. Reconversion y modernizacion de las flotas, 10 que se manifiesta en las siguientes

lineas a medio-largo plazo:
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• Adaptaci6n de una parte considerable de la flota harinera peruana

(posiblemente tambien, en menor medida, de la de Ecuador) para las

capturas destinadas a consumo humano directo.

• Incorporaci6n de tecnologias avanzadas de manejo y almacenamiento y

detecci6n y prospecci6n a las flotas industriales y artesanales.

• Programaci6n, a largo plazo, de la reducci6n de capacidad de las flotas.

Estas actuaciones se enfrentan con carencia de capacidad de financiaci6n. Habra de

recurrirse al Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) y a la Corporaci6n Andina de

Fomento (CAF). Esta negociaci6n sera mas efectiva planteada por el consorcio de

paises y apoyada en un programa conjunto a largo plazo.

Adicionalmente, y dada la importancia de la industria de construcci6n y tecnologia

naval espanola, se puede pensar en la posibilidad de apoyo financiero con fondos de

cooperaci6n del Reino de Espana, vinculado asoporte tecnico y suministros

proporcionados por su industria.

4. Realizacion y puesta en marcha de un Plan Nacional de Desarrollo de la

AcuicuItura en Peru, con el apoyo y asesoramiento de los demas paises de la region.

EI Plan contemplara el cultivo de especies marinas y continentales, y deberia dar lugar a

un positivo intercambio de experiencias y conocimientos. La colaboracion en este

terreno puede inc1uir el establecimiento de centros comunes de produccion de semillas

5. Creacion de un gran Centro Andino de Capacitacion Pesquera, en el que se

imparta formacion en todas las disciplinas propias de la cadena de produccion pesquera,

yen todos sus niveles. La vocacion a largo plazo de este centro seria convertirse, para la

actividad pesquera, en la referencia educacional que es el Instituto Zamorano para la

agropecuaria, pero, a diferencia de este, estaria orientado a todos los niveles de

educacion. De el dependerian, por ejemplo, las iniciativas relacionadas con las

poblaciones de pesca artesanal, su capacitacion en aspectos organizativos y gremiales,

y su eventual reconversion a la acuicultura.

Una base adecuada para el desarrollo de un centro de estas caracteristicas seria la

Escuela de Pesca del Pacifico Oriental (EPESPO), de Ecuador.
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6. Creaci6D de un servicio de Vigilancia Tecnol6gica (VT) de tecnologias

pesqueras a disposici6n de todos los agentes de la cadena de producci6n en todos los

paises. La VT consiste en una exploraci6n peri6dica y sistematica de las fuentes de

informaci6n sobre novedades tecnol6gicas y la selecci6n de aquellas que se consideren

mas interesantes en relaci6n con unas actividades 0 preocupaciones delimitadas

previamente. Las fuentes exploradas son los bancos de datos de patentes, revistas

tecnicas, ponencias en congresos, anuncios de grandes corporaciones, etc ...

Este servicio podria estar situado en Peru, siendo soportado par IMARPE, 0 el ITP, con

la colaboraci6n de la Oficina de Patentes peruana. La Fundaci6n OPTI y la Oficina

Espanola de Patentes y Marcas, que ofrecen servicios similares en algunos sectores de la

economia espanola, estarian dispuestos aprestar asistencia tecnica para el diseno y

puesta en marcha de esta actividad.

7. Establecimiento de una politica de marca, sobre la base de una denomiDaci6n

de origen ("Producto Pesquero del Pacifico SurorieDtal") y correspondiente sella de

calidad. Es un mecanismo efectivo de comercializaci6n. Debera constituirse un equipo

de trabajo regional para disenar e implantar el sistema, con presencia de los gobiemos y'

los agentes de la cadena de producci6n. La implantaci6n del sello de calidad ha de ir

precedida de una amplia campana de difusi6n a nivel intemacional.

EI sello de calidad ha de ser validado par un organismo de control independiente en

funci6n de unas especificaciones y una normativa, en cuya elaboraci6n han de participar

los productores, para identificar las caracteristicas que se van a considerar corno

elementos de referencia de cara a los mercados. Ademas, el sistema de certificaci6n que

se establezca ha de ser accesible para los pequenos productores.

8. ReplanteamieDto, a Divel regional, del tejido industrial existente, sobre la base

de que la capacidad de producci6n es excesiva y, por otra parte, es conveniente orientar

las fabricaciones hacia productos de mayor valor anadido. Es conveniente partir de un

analisis objetivo, pais por pais, e identificar posibilidades de complementar las
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producciones de unos en otros. En el analisis prospectivo aparecian escalonados en el

tiempo di ferentes nuevos productos que deberian servir de soporte para una

especializaci6n por paises. Dentro de la estructura regional, Colombia es importador de

pescado y Ecuador y Perü exportadores. Pareceria adecuado situar un foco de

especializaci6n de productos de valor agregado alto en Colombia, soportado por las

importaciones de materia prima procedentes de los otros dos paises.

9. Coordinaci6n entre los centros y grupos de investigaci6n y desarrollo en temas

relacionados con la cadena de producci6n pesquera. Deberia pensarse en una estructura

permanente de coordinaci6n, con representaci6n de todos los paises a nivel de

gobiemos, y/o de instituciones cientificas, y/o de agentes de la cadena productiva, que

potenciara las capacidades existentes y las pusiera en relaci6n con las necesidades de la

industria.
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FORESIGHT STUDY ON THE PRODUCTIVE CHAIN OF THE FISHERY

INDUSTRY IN THE REGION OF THE SOUTH AMERICAN PACIFIC COAST

- FINAL REPORT -

Executive Summary

This document aims to be a first approach to the final report of the UNIDO (United Nations for

Industrial Development Organization) Foresight Study on the Productive Chain of the Fishery

Industry in the Region of the South American Pacific Coast. This is a foresight study, as stated

in the title, but moreover it is a technological foresight study. Its main goal is to promote a

collective reflection on the future of the productive chain of the fishery industry in Chile, Peru,

Ecuador and Colombia, as well as to identify to which extent technology progress will influence

its future.

The project itself is expected to be of application at both the national and regional level.

However this report only deals with regional issues and it does not substitute, nor show in any

way the outcomes from the national reports.

Countries from the Pacific Region, as a whole, are one of the major world suppliers of fishing

products and they might potentially playa major role in a global scenario of increasing demand.

In this way it is highly recommendable that besides their actual and valuable capacities, they

pay also attention to the rational exploitation of natural resources, acting as a guarantor for

sustainability at the same time that they make the best benefit of captures. In accordance with

the future trends which have arisen from the study, the first step to achieve such sustainability

will consist on the regulation of the fishing activities of the region in a way that the protection of

the fishing area is a common goal among the countries involved in the study and the starting

point for a collaborative work environment. Such collaboration among countries will have to be

extended to the realization of research activities on new fishing resources, and to the exchange

of experience and technology. National competences greatly differ from one country to another

and, in many aspects, complement each other. In this way it would seem easy to identify the

complementary features among countries in an attempt to make them all benefit from the

situation.

In the fishing activities field the common objectives which have been identified in the report

are the following ones:

• To extend fishinq captures to new species. In order to achieve this goal it will be

necessary to accomplish exploratory cruises, as well as to expand fishing activities to

deeper zones, bearing always in mind the possible consequences of such activities on

species as well as on adjoining ecosystems.
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• To better detect and explore natural resources, in a way that reduces captures

rejections and functions as a basis of the traceability of final products.

• To adapt fleets, in order to improve the handling, storage and on-board processing

techniques. This adaptation will also include the conversion of those fleets which have

traditionally been used for captures to manufacture sub-products (such as fish flour and

fish oil) into fleets which will now be used for fishing activities whose aim is the

manufacture of human consumption products.

In relation with aquiculture, it would seem necessary to strengthen such activity in Ecuador and

Colombia, and to strongly expand it in Peru. In the latter, the elaboration of a National Plan for

the Development of Aquiculture is currently under consideration. In this way it will be crucial to

take steps in the same way that are usually taken to establish Plans for the Development of

specific sectors in industry. The common goals derived from the trends which have been

identified in this field are the following ones:

• To improve feeding patterns of fish in aquiculture.

• To eradicate viral diseases by means of diagnostic and vaccination systems.

• To create new species.

• To make seed fish available in an appropriate quantity and quality to get the efficient

development of aquiculture.

• To take advantage of all breakthroughs which current research provides on genetics, in

order to improve manufacturing effectiveness.

In the manufacturing industry field, the following objectives were established:

• To incorporate advanced preserving technologies.

• To develop and launch new products to international markets.

• To modernize manufacturing processes by the incorporation of new equipments or

systems.

Together with this three sub-sector areas there are some other horizontal issues which may

have an effect on the productive chain and which are also of great importance in order to assure

its effectiveness and competitiveness. First, it is important to notice that new and stricter quality

standards will be required to get to international markets, as well as powerful traceability

systems on products. Secondly, environmental concern will playa vital role in every step of

the manufacturing process of fishing and aquiculture products. Third of all, a specific training

of the workforce involved in the productive chain will be essential. Such training program will

have to make them get used to new technologies and besides it will have to sensitise

employees to specific issues on safety and environmental concerns.
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Finally, it should be suitable to increase human consumption of fishing products in Ecuador and

Colombia in order to rise it up to the average level of Latin America. which by the way is set

under the average level of the fishing consumption worldwide.

The following recommendations can be deduced from the contents of the study:

1. To define a common fishing policy in an Andean Community framework as well

as in the Permanent Commission of the South American Pacific Coast.

2. To develop a policy on shared fishing resources.

3. To convert and modernize all fleets.

4. To develop a National Plan on the Development of Aquiculture in Peru and to put

it into practice.

5. To establish a Major Andean Centre for Fishing Training.

6. To establish a Technology Watch service on fishing technologies.

7. To establish a brand policy on the basis of a guarantee of region of origin

("Fishing Product from the South Oriental Pacific Coast")

8. To revise existing industry, at a regional level.

9. To coordinate activities between technological centres and R&D clusters.


