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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como propósito analizar el control de las actividades pesqueras de 

la empresa SGS del Perú S.A.C. dentro del marco del Programa Nacional de Vigilancia de 

Recursos Hidrobiológicos del Ministerio de la Producción. El objetivo general fue evaluar 

la eficacia de los procesos de monitoreo y control implementados por la empresa, y su 

impacto en la sostenibilidad de los recursos marinos. La metodología empleada fue de tipo 

aplicada y de diseño no experimental, con enfoque descriptivo. La población estuvo 

compuesta por las actividades de control y monitoreo realizadas por SGS en los distintos 

puntos de descarga de recursos pesqueros, y la muestra se seleccionó de manera no 

probabilística, tomando como base los registros de auditoría durante el periodo de estudio. 

Los resultados obtenidos reflejan una mejora significativa en la precisión de la recolección 

de datos, la identificación de infracciones y una notable reducción de las prácticas ilegales 

de pesca. Además, se evidenció un fortalecimiento de la relación con el Ministerio de la 

Producción, facilitando ajustes en las estrategias de vigilancia. Las conclusiones destacan la 

importancia de las auditorías rigurosas, la cooperación interinstitucional y el cumplimiento 

de las regulaciones para garantizar la conservación de los recursos hidrobiológicos y el 

desarrollo sostenible del sector pesquero. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to assess the control of fishing activities at SGS del Perú S.A.C. within the 

National Program for the Surveillance of Hydrobiological Resources of the Ministry of 

Production. The general objective was to evaluate the effectiveness of monitoring and 

control processes implemented by the company and their impact on marine resource 

sustainability. The research methodology was applied, non-experimental, with a descriptive 

approach. The population consisted of the control and monitoring activities conducted by 

SGS at various fish landing points, and the sample was selected non-probabilistically based 

on audit records during the study period. Results showed significant improvements in data 

accuracy, violation detection, and a notable reduction in illegal fishing practices. 

Additionally, the relationship with the Ministry of Production was strengthened, enabling 

adjustments to surveillance strategies. Conclusions emphasize the importance of rigorous 

audits, interinstitutional cooperation, and regulatory compliance to ensure the conservation 

of hydrobiological resources and sustainable development in the fishing sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Sustainable fishing, hydrobiological resources, monitoring, fisheries 

management 

 

 



xiv 
 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

 

Este trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo presentar la experiencia adquirida 

durante mi desempeño en la empresa SGS del Perú S.A.C., donde participé en el control de 

actividades pesqueras dentro del programa nacional de vigilancia de recursos 

hidrobiológicos del Ministerio de la Producción. La importancia de esta labor radica en la 

necesidad de garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros, asegurando que las 

empresas dedicadas a la extracción y comercialización de productos del mar cumplan con la 

normativa vigente. A través de la inspección y supervisión de las actividades pesqueras, se 

busca prevenir prácticas ilegales que puedan poner en riesgo el equilibrio ecológico y la 

capacidad regenerativa de los recursos hidrobiológicos. En este contexto, el trabajo aborda 

no solo la experiencia práctica, sino también los aportes teóricos y técnicos relacionados con 

la gestión sostenible de los recursos marinos. La presentación de esta experiencia profesional 

está orientada a demostrar mi capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la 

carrera de ingeniería agroindustrial, destacando los logros obtenidos en términos de 

eficiencia en el control pesquero y los beneficios aportados tanto a la empresa como al sector 

pesquero en general. 
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I. TEMA ESPECÍFICO ABORDADO. 

El tema específico de este trabajo es el control de las actividades pesqueras de la empresa 

SGS del Perú S.A.C. dentro del Programa Nacional de Vigilancia de Recursos 

Hidrobiológicos del Ministerio de la Producción. Este programa tiene como objetivo 

fundamental asegurar que las empresas que operan en el sector pesquero cumplan con las 

regulaciones impuestas por el Estado peruano para proteger y conservar los recursos 

marinos. En un contexto donde la sobreexplotación y el cambio climático amenazan la 

biodiversidad marina, el control de las actividades pesqueras se vuelve una herramienta 

esencial para la gestión sostenible de estos recursos. El control de las actividades pesqueras 

implica la realización de auditorías, inspecciones y monitoreos regulares de las flotas 

pesqueras. Estas actividades son críticas para verificar el cumplimiento de las cuotas de 

pesca asignadas a cada empresa, que son establecidas en función de evaluaciones científicas 

sobre la disponibilidad de recursos. 

 

En mi rol dentro de SGS del Perú, participé activamente en la supervisión de estas 

actividades, colaborando con equipos multidisciplinarios para garantizar la correcta 

implementación de las normativas. Utilizamos diversas herramientas tecnológicas, como 

sistemas de información geográfica (SIG) y software de gestión de datos, para asegurar la 

precisión en el registro de los datos recolectados, lo que permitió optimizar la toma de 

decisiones y mejorar la eficiencia operativa. Además, este trabajo aborda las implicancias 

de la vigilancia y el control en la industria pesquera, destacando cómo una adecuada 

supervisión puede evitar la sobreexplotación de los recursos y fomentar prácticas más 

sostenibles a largo plazo. La vigilancia no solo se centra en la cantidad de captura, sino que 

también evalúa las técnicas utilizadas, asegurando que estas sean respetuosas con el medio 

ambiente y que minimicen el impacto en los ecosistemas marinos. Esto es fundamental para 

la conservación de especies vulnerables y la protección de hábitats críticos. 

 

La importancia de este tema radica en su impacto directo sobre la sostenibilidad de los 

ecosistemas marinos y la economía pesquera del país. Un manejo responsable de las 

actividades pesqueras no solo contribuye a la preservación del recurso, sino que también 

garantiza la viabilidad económica de las comunidades pesqueras que dependen de estos 

recursos para su sustento. En un país como Perú, donde la pesca es una actividad económica 

clave, implementar políticas efectivas de control y vigilancia se traduce en beneficios 
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sociales y económicos para la población. Así mismo, el control de las actividades pesqueras 

es una cuestión de responsabilidad social y ambiental. La adecuada fiscalización y 

regulación de las actividades pesqueras no solo protege los recursos marinos, sino que 

también fortalece la confianza del consumidor en los productos pesqueros peruanos, lo que 

es esencial en un mercado cada vez más exigente en términos de sostenibilidad y calidad. 

Así, el trabajo realizado en SGS del Perú no solo busca cumplir con normativas, sino que 

también aspira a ser un agente de cambio hacia un modelo de pesca más sostenible y 

consciente del entorno. 

 

Adicionalmente, la capacitación constante del personal involucrado en el control de las 

actividades pesqueras es esencial para el éxito del programa. En SGS del Perú S.A.C., se 

implementan programas de formación para los fiscalizadores y supervisores, asegurando que 

estén al tanto de las últimas regulaciones, tecnologías y metodologías de vigilancia. Esta 

capacitación no solo mejora la eficacia en la ejecución de sus funciones, sino que también 

fomenta un sentido de responsabilidad y compromiso con la sostenibilidad de los recursos 

hidrobiológicos. A través de talleres, seminarios y capacitaciones prácticas, el personal 

adquiere habilidades críticas que les permiten llevar a cabo sus labores de manera más 

efectiva, contribuyendo a la creación de un entorno laboral más profesional y ético. 

 

Finalmente, es importante destacar el rol de la sensibilización y la educación en la 

comunidad pesquera. El control de las actividades pesqueras no se limita únicamente a la 

fiscalización de las empresas, sino que también incluye esfuerzos para educar a los 

pescadores y trabajadores del sector sobre la importancia de la conservación y el manejo 

sostenible de los recursos marinos. SGS del Perú S.A.C. lleva a cabo campañas de 

sensibilización que buscan informar a las comunidades sobre las regulaciones y prácticas 

sostenibles, promoviendo así una cultura de responsabilidad ambiental. Estas iniciativas son 

clave para fomentar la participación activa de los pescadores en la protección de sus recursos, 

asegurando que entiendan no solo las normativas, sino también el impacto de sus acciones 

en el ecosistema marino y en la economía local. Al involucrar a la comunidad, se crea un 

sentido de propiedad y compromiso hacia la conservación, lo que puede llevar a prácticas 

pesqueras más responsables y sostenibles a largo plazo. 
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II. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

La experiencia profesional en SGS del Perú S.A.C. se desarrolló dentro de un entorno de 

alta exigencia técnica, regulatoria y operativa, en el marco del Programa Nacional de 

Vigilancia de Recursos Hidrobiológicos. Este programa es una iniciativa del Ministerio de 

la Producción (PRODUCE) que busca supervisar, controlar y garantizar la pesca 

responsable, mediante la aplicación de un conjunto de normativas y herramientas de 

monitoreo que protegen la biodiversidad marina y fomentan la sostenibilidad de las 

pesquerías en el Perú. En este contexto, mi rol fue clave dentro de la supervisión de las 

actividades pesqueras, asegurando que las embarcaciones cumplieran con las cuotas de pesca 

autorizadas, las restricciones en cuanto a las especies objetivo y las regulaciones sobre zonas 

de exclusión. La vigilancia en el cumplimiento de las temporadas de veda y los límites 

máximos permisibles de captura fueron tareas fundamentales, ya que el objetivo principal 

era evitar la sobreexplotación de los recursos hidrobiológicos y garantizar que las actividades 

de pesca se realizaran de manera sostenible, preservando el equilibrio ecológico y la 

viabilidad a largo plazo de las especies marinas. 

 

Uno de los aspectos más críticos de mi labor fue la coordinación con múltiples actores del 

sector pesquero y del gobierno, tales como inspectores de PRODUCE, autoridades portuarias 

y los representantes de las empresas pesqueras, a fin de implementar sistemas de control en 

tiempo real. Esto incluyó el uso de tecnologías avanzadas de monitoreo satelital, como el 

SISESAT (Sistema de Seguimiento Satelital), que permitió supervisar la ubicación exacta 

de las embarcaciones, evitando la pesca ilegal y asegurando que las operaciones se 

desarrollaran en áreas permitidas. Además, el programa integraba el uso de dispositivos 

electrónicos que registraban las cantidades de pescado descargado, verificando que se 

respetaran los límites de captura y previniendo prácticas como la pesca no declarada. 

 

La experiencia también abarcó la gestión de procedimientos de auditoría y control de calidad 

en puertos y plantas de procesamiento. Mi trabajo incluyó la revisión de informes técnicos 

y la verificación del cumplimiento normativo de las empresas pesqueras, lo cual requería un 

profundo conocimiento de las regulaciones vigentes, tanto nacionales como internacionales. 

Esto no solo garantizaba la legalidad de las actividades pesqueras, sino también la seguridad 

alimentaria al verificar que los productos obtenidos cumplieran con los estándares de calidad 

y sanidad exigidos por la normativa peruana e internacional. Este proceso me brindó una 



18 
 

visión completa de la cadena de valor en el sector pesquero, desde la extracción en el mar 

hasta el procesamiento y la comercialización de productos pesqueros. Además, mi 

participación en este programa me permitió desarrollar competencias en gestión ambiental, 

regulación pesquera y control de calidad, integrando los principios de la ingeniería 

agroindustrial en un sector altamente regulado y estratégico para la economía del país. 

 

Además de las funciones de supervisión técnica, la experiencia en SGS del Perú S.A.C. me 

permitió participar en la capacitación de personal operativo y técnico. Esto involucró la 

formación de inspectores en el uso de herramientas tecnológicas, como los sistemas de 

monitoreo satelital, así como en la correcta interpretación de las normativas pesqueras 

vigentes. La capacitación no solo se limitaba a las herramientas tecnológicas, sino también 

a la aplicación de las buenas prácticas pesqueras, garantizando que las embarcaciones 

cumplieran con los estándares establecidos por el Código de Conducta para la Pesca 

Responsable de la FAO. 

 

Asimismo, tuve la oportunidad de colaborar en la implementación de auditorías internas en 

las plantas de procesamiento de recursos hidrobiológicos. Estas auditorías permitieron 

revisar y optimizar los procesos productivos, con especial énfasis en la mejora continua de 

la trazabilidad de los productos pesqueros, un aspecto crucial para el comercio internacional. 

La trazabilidad garantiza que cada lote de productos pueda ser rastreado desde su origen 

hasta su destino final, cumpliendo con los requisitos sanitarios y comerciales de mercados 

internacionales como la Unión Europea y los Estados Unidos. Este enfoque me permitió 

ampliar mis competencias en la gestión de la cadena de suministro y el control de calidad en 

el sector agroindustrial. Esta experiencia fue enriquecida por la interacción constante con 

otros sectores involucrados, como el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), que juega un rol 

fundamental en la investigación científica sobre los recursos pesqueros del país. Colaboré 

en la integración de información biológica y datos de captura proporcionados por IMARPE, 

lo que nos permitió evaluar el estado de las poblaciones de peces y ajustar las cuotas de 

captura en función de la disponibilidad de los recursos. Este enfoque de trabajo 

multidisciplinario me permitió aplicar conceptos de biometría pesquera y estadística 

aplicada para el análisis de datos, contribuyendo así a la toma de decisiones basadas en 

evidencia científica. 
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La experiencia también incluyó la gestión de conflictos entre actores involucrados en el 

sector pesquero. En varias ocasiones, fue necesario mediar entre las empresas pesqueras y 

las autoridades reguladoras para garantizar el cumplimiento de las normativas sin perjudicar 

la competitividad de las empresas. Estos desafíos me permitieron desarrollar habilidades en 

negociación y resolución de conflictos, lo cual resultó clave para asegurar la implementación 

de medidas correctivas sin afectar las operaciones pesqueras. Es así que la experiencia 

profesional en SGS del Perú S.A.C. no solo me permitió adquirir conocimientos técnicos y 

regulatorios en el sector pesquero, sino que también fortaleció mis competencias en gestión 

de proyectos, auditoría de procesos, supervisión operativa y control de calidad. La capacidad 

de integrar el manejo de recursos naturales con los principios de la ingeniería agroindustrial 

me permitió desarrollar una visión integral sobre la sostenibilidad en el sector pesquero, 

contribuyendo al cumplimiento de las metas del Programa Nacional de Vigilancia de 

Recursos Hidrobiológicos y al crecimiento del sector de manera sostenible. 

 

La gestión de conflictos en el sector pesquero no solo implica negociar y mediar entre las 

partes, sino también comprender las dinámicas económicas y sociales que influyen en las 

decisiones de los actores involucrados. En mi tiempo en SGS del Perú S.A.C., observé que 

las tensiones entre las empresas pesqueras y las autoridades reguladoras a menudo surgen 

por la percepción de que las regulaciones pueden limitar la capacidad de las empresas para 

operar de manera eficiente. Por lo tanto, fue crucial adoptar un enfoque que no solo abordara 

las preocupaciones normativas, sino que también fomentara un diálogo abierto y 

constructivo. Esto permitió a las empresas sentirse escuchadas y, a su vez, comprometidas a 

cumplir con las normativas, lo que llevó a un entorno de colaboración más efectivo. Este 

aprendizaje fue invaluable, ya que resalta la importancia de la comunicación y la 

transparencia en la gestión de relaciones entre las partes interesadas. 

 

Además, la experiencia adquirida en SGS del Perú S.A.C. me brindó una sólida base en el 

uso de tecnologías de monitoreo y control, que son esenciales para la implementación 

efectiva del programa de vigilancia de recursos hidrobiológicos. Aprendí a utilizar 

herramientas de recopilación y análisis de datos que permiten realizar un seguimiento en 

tiempo real de las actividades pesqueras. Este tipo de tecnología no solo mejora la precisión 

de la información recopilada, sino que también permite tomar decisiones informadas basadas 

en datos concretos. La capacidad de analizar tendencias y patrones en las capturas pesqueras 
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contribuye a la elaboración de estrategias más efectivas para la gestión sostenible de los 

recursos. Así, el uso de la tecnología se convierte en un aliado clave en la lucha contra la 

sobreexplotación de los recursos marinos. Al participar activamente en el Programa 

Nacional de Vigilancia de Recursos Hidrobiológicos, he podido apreciar de primera mano 

cómo la implementación de prácticas sostenibles no solo beneficia a los recursos marinos, 

sino que también fortalece la competitividad de las empresas pesqueras a largo plazo. 

 

La interrelación entre la normativa y la práctica diaria en el sector pesquero fue un aspecto 

que se volvió evidente a lo largo de mi experiencia en SGS del Perú S.A.C. La 

implementación efectiva de las regulaciones no solo depende de su formulación, sino 

también de la capacidad de las empresas pesqueras para adaptarse a ellas. Durante mi tiempo 

en el programa de vigilancia, se llevaron a cabo sesiones de capacitación para los empleados 

de las empresas pesqueras, donde se abordaron temas como el cumplimiento normativo, las 

mejores prácticas en la pesca sostenible y la importancia de la preservación de los 

ecosistemas marinos. Estas iniciativas no solo contribuyeron a mejorar la comprensión de 

las normativas por parte de los pescadores, sino que también fomentaron una cultura de 

responsabilidad ambiental. A través de estas capacitaciones, observé cómo se generaba un 

cambio positivo en la mentalidad de los involucrados, quienes comenzaron a ver el 

cumplimiento normativo no solo como una obligación, sino como una oportunidad para 

mejorar la sostenibilidad de sus actividades. 

 

Asimismo, el enfoque multidisciplinario del programa de vigilancia me permitió colaborar 

con profesionales de diversas áreas, desde biólogos marinos hasta expertos en derecho 

ambiental. Esta diversidad de perspectivas enriqueció mi formación profesional y me brindó 

una comprensión más amplia de los retos y oportunidades presentes en la gestión de recursos 

hidrobiológicos. La colaboración con estos expertos no solo facilitó la implementación de 

estrategias más efectivas para el control de las actividades pesqueras, sino que también 

impulsó el desarrollo de proyectos innovadores que promovieron la investigación sobre la 

salud de los ecosistemas marinos y el impacto de las actividades pesqueras. Este enfoque 

integral en la gestión de recursos reforzó mi convicción sobre la necesidad de adoptar un 

modelo de trabajo colaborativo, donde el intercambio de conocimientos y experiencias es 

esencial para alcanzar objetivos comunes en la protección y conservación de los recursos 

naturales, asegurando así la sostenibilidad del sector pesquero a largo plazo. 
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III. IMPORTANCIA PARA EL EJERCICIO DE LA CARRERA 

PROFESIONAL. 

El ejercicio de la carrera de Ingeniería Agroindustrial implica aplicar de manera efectiva los 

conocimientos adquiridos durante la formación académica. A lo largo de esta etapa 

formativa, se adquieren competencias técnicas y habilidades que luego se aplican en 

situaciones reales en el ámbito laboral. En mi experiencia dentro del Programa de Vigilancia 

y Control de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el Ámbito Nacional (PVCAPAAN), 

pude plasmar esos conocimientos en la fiscalización de recursos hidrobiológicos, lo que 

resalta la importancia de la formación académica en mi desarrollo profesional. El 

PVCAPAAN, implementado por el Ministerio de la Producción, establece un sistema 

estructurado que permite el mejoramiento continuo de las empresas pesqueras, a través de la 

fiscalización rigurosa de sus operaciones. Este modelo se adapta a las características 

específicas de cada empresa en función de sus instalaciones y actividades operativas, lo que 

asegura un enfoque integral en la gestión de los recursos pesqueros. La correcta aplicación 

de este sistema no solo garantiza el cumplimiento de las normativas legales, sino que también 

promueve el uso responsable y sostenible de los recursos, lo cual es fundamental para la 

sostenibilidad del sector. 

 

El rol de los ingenieros agroindustriales en este proceso es fundamental, ya que son 

responsables de garantizar que las empresas pesqueras cumplan con las normativas vigentes 

y con los estándares de calidad. Esto incluye la vigilancia en puntos clave de control, como 

muelles, embarcaciones pesqueras y plantas de procesamiento. Además, este trabajo va más 

allá de la fiscalización; implica también la mejora de la eficiencia operativa y el 

cumplimiento de estándares internacionales, lo cual es esencial para la competitividad de las 

empresas en mercados globales. Desde una perspectiva económica, la fiscalización efectiva 

contribuye directamente a la estabilidad y crecimiento del sector pesquero, que es un motor 

clave para la economía peruana. Al garantizar que las empresas operen dentro del marco 

legal y practiquen la pesca sostenible, se fortalece la imagen de estas empresas en los 

mercados internacionales, lo cual les permite mantener y expandir su presencia comercial. 

Este aspecto es crucial en un mercado competitivo, donde los clientes valoran no solo la 

calidad y el precio de los productos, sino también el compromiso con la sostenibilidad 

ambiental y el cumplimiento normativo. 
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En cuanto al impacto social, el programa genera empleo para fiscalizadores, supervisores y 

validadores, quienes son esenciales para la implementación del PVCAPAAN. Estos 

profesionales no solo vigilan el cumplimiento de las leyes, sino que también contribuyen al 

aumento de la productividad del sector al asegurar que las operaciones pesqueras se realicen 

de manera ordenada y bajo los principios de sostenibilidad. Además, el programa permite a 

los ingenieros agroindustriales demostrar su competencia técnica, liderazgo y capacidad para 

tomar decisiones basadas en principios éticos y técnicos, lo cual es crucial para el éxito de 

cualquier intervención en el sector. Es así que el PVCAPAAN no solo contribuye al 

crecimiento económico y la preservación de los recursos hidrobiológicos, sino que también 

fortalece las competencias de los ingenieros agroindustriales, al permitirles participar 

activamente en la gestión sostenible de los recursos pesqueros y en la aplicación de políticas 

públicas de gran relevancia para la industria pesquera y la economía nacional. 

 

La experiencia adquirida durante mi participación en el programa de vigilancia de recursos 

hidrobiológicos ha sido de gran relevancia para mi desarrollo como ingeniero agroindustrial. 

Este trabajo me permitió aplicar conocimientos en áreas clave como la gestión sostenible de 

recursos, el control de calidad y la supervisión de procesos productivos. En particular, el 

control de las actividades pesqueras se relaciona directamente con la preservación de los 

ecosistemas marinos y la sostenibilidad de la industria pesquera, temas centrales en la 

agroindustria moderna. Además, el trabajo en SGS del Perú S.A.C. me brindó la oportunidad 

de desarrollar habilidades técnicas en el uso de herramientas de monitoreo, como sistemas 

de seguimiento satelital y tecnologías de análisis de datos. Asimismo, la experiencia me 

permitió adquirir una visión integral de la industria pesquera, entendiendo sus desafíos, tanto 

desde un punto de vista operativo como desde el marco regulatorio. En el ejercicio de mi 

carrera profesional, esta experiencia ha sido crucial para reforzar mi capacidad de análisis 

crítico, toma de decisiones y gestión de procesos, habilidades indispensables para enfrentar 

los retos actuales en el sector agroindustrial. 

 

La experiencia en SGS del Perú S.A.C. también me permitió comprender la interconexión 

entre la producción pesquera y los factores socioeconómicos que afectan a las comunidades 

costeras. A medida que trabajaba en el programa de vigilancia, me di cuenta de que la 

sostenibilidad no solo implica la conservación de los recursos marinos, sino que también 

está ligada al bienestar de las comunidades que dependen de estos recursos para su sustento. 
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Este enfoque me llevó a considerar la importancia de implementar prácticas que no solo 

garanticen la viabilidad económica de las empresas pesqueras, sino que también promuevan 

la equidad social y el desarrollo local. A través de esta comprensión, he podido articular 

estrategias que buscan equilibrar la rentabilidad de la industria con la responsabilidad social, 

un aspecto que considero fundamental en el ejercicio de la ingeniería agroindustrial. 

 

Además, la exposición a diversas realidades en el campo me permitió desarrollar una mayor 

sensibilidad hacia los impactos ambientales de las actividades pesqueras. Las inspecciones 

realizadas durante el programa me llevaron a observar de primera mano las consecuencias 

de prácticas pesqueras insostenibles, como la captura incidental de especies no objetivo y la 

degradación de hábitats marinos. Estas experiencias reforzaron mi compromiso con la 

promoción de prácticas pesqueras responsables y me motivaron a buscar soluciones 

innovadoras que minimicen los efectos negativos sobre el medio ambiente. En este sentido, 

he comenzado a explorar el uso de tecnologías emergentes, como la pesca selectiva y los 

sistemas de gestión pesquera basados en ecosistemas, que contribuyen a una explotación 

más sostenible de los recursos marinos. 

 

Por último, mi participación en este programa de vigilancia no solo me permitió adquirir 

experiencia práctica, sino que también fue fundamental para fortalecer y expandir mi red 

profesional dentro del sector agroindustrial y pesquero. A lo largo de mi trayectoria en SGS 

del Perú S.A.C., establecí vínculos significativos con profesionales de diversas disciplinas, 

desde científicos especializados en biología marina hasta responsables de políticas públicas 

y autoridades reguladoras. Estos contactos han sido esenciales para mi desarrollo, facilitando 

un intercambio valioso de ideas y abriendo nuevas oportunidades de colaboración. La 

participación en talleres, seminarios y conferencias organizadas en el marco del programa 

me permitió conectarme con expertos y enriquecer mi conocimiento técnico, fomentando un 

ambiente de aprendizaje continuo. Esta red de contactos se ha convertido en un activo 

invaluable para mi futura carrera, permitiéndome estar al tanto de las últimas tendencias e 

innovaciones en el campo, así como contribuir de manera más efectiva a la sostenibilidad y 

competitividad del sector agroindustrial en el país. Sin duda, estos vínculos serán un pilar 

fundamental en mi trayectoria profesional, apoyando mi crecimiento continuo y mi 

capacidad para generar un impacto positivo en la industria. 
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IV. OBJETIVOS LOGRADOS. 

Durante mi labor en SGS del Perú S.A.C., se lograron diversos objetivos importantes en el 

marco del control de las actividades pesqueras, cada uno con un impacto significativo en la 

sostenibilidad del sector. En primer lugar, se implementaron mejoras significativas en los 

procesos de monitoreo y control, lo que permitió optimizar la vigilancia sobre las actividades 

de las flotas pesqueras. Esto se tradujo en una mayor precisión en la recolección de datos, 

facilitando la identificación de posibles infracciones a las normativas pesqueras, como la 

pesca en zonas prohibidas o el exceso en las cuotas de captura. Además, se establecieron 

protocolos de auditoría más rigurosos, que no solo aumentaron la eficacia en la supervisión, 

sino que también sirvieron como base para la formación de un equipo más competente y 

alineado con las mejores prácticas del sector. 

 

Otro objetivo alcanzado fue la disminución de las prácticas ilegales dentro del sector. 

Gracias a la implementación de auditorías más rigurosas y a la aplicación de sanciones 

efectivas para las empresas que incumplían con las regulaciones, se observó una reducción 

notable en los incidentes de pesca ilegal. Esto no solo contribuyó a una mejor gestión de los 

recursos hidrobiológicos, sino que también fomentó una cultura de cumplimiento dentro de 

la industria. Además, se logró una mayor sensibilización respecto a la importancia de 

respetar las cuotas de pesca y las zonas permitidas. Esta labor educativa, combinada con las 

medidas de control, ayudó a reducir la sobreexplotación de los recursos marinos, un 

problema crítico en el contexto actual del cambio climático y la degradación ambiental. 

 

Por otro lado, mi experiencia en SGS del Perú S.A.C. facilitó una mejora sustancial en la 

relación entre la empresa y el Ministerio de la Producción. Este vínculo se tradujo en un flujo 

de información más eficiente y en una colaboración más estrecha, lo cual es vital para la 

implementación efectiva de las políticas de control pesquero. La sinergia generada permitió 

realizar ajustes en tiempo real a las estrategias de vigilancia, adaptándose a los desafíos 

emergentes del sector. En conjunto, estos logros no solo beneficiaron a la empresa, sino que 

también tuvieron un impacto positivo en la sostenibilidad del sector pesquero, contribuyendo 

a un futuro más responsable y equilibrado para los recursos marinos del país. 
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V. SUSTENTO TEÓRICO DEL TEMA ABORDADO. 

El sector agroindustrial y pesquero enfrenta desafíos significativos relacionados con la 

sostenibilidad, la calidad de los productos y el cumplimiento de normativas (Kravchenko et 

al., 2019). En este contexto, las empresas certificadoras desempeñan un papel crucial al 

garantizar que los procesos productivos y los productos finales cumplan con estándares 

nacionales e internacionales (Shebanina et al., 2023). La certificación no solo es fundamental 

para mejorar la calidad y la seguridad de los productos, sino que también contribuye a la 

sostenibilidad de los recursos naturales y a la competitividad de las empresas en el mercado 

global (Balanovska et al., 2021). 

El nuevo Reglamento de la Unión Europea (UE) sobre la gestión sostenible de las flotas 

pesqueras externas refuerza el marco bajo el cual se otorgan autorizaciones a los barcos de 

la UE que deseen pescar fuera de las aguas de la Unión, esto se aplica a todas esas actividades 

pesqueras, condiciona la concesión de autorizaciones al cumplimiento de criterios de 

sostenibilidad y establece un nivel de control institucional sobre las acciones de los Estados 

miembros, además de aportar cierta transparencia, así mismo aborda prácticas poco 

monitoreadas, como el cambio de bandera y el arriendo de embarcaciones. Sin embargo, se 

han identificado algunas oportunidades perdidas, especialmente en relación con la pesca no 

regulada en alta mar y el acceso público a los datos sobre la propiedad real de las 

embarcaciones, es así que, en términos generales, el impacto de estas medidas más estrictas 

de la UE en la sostenibilidad dependerá, en el mundo altamente interconectado de la pesca, 

de si otros Estados también adoptan principios similares de buena gobernanza (Guggisberg, 

2019) 

El Acuerdo de París establece metas para limitar el calentamiento global, incluidas 

herramientas como los mercados de carbono, pero hasta ahora se ha investigado poco sobre 

herramientas operativas para lograr estos objetivos, es en ese sentido que se tiene a los 

mercados de permisos de CO2 para implementar objetivos climáticos relacionados con el 

carbono azul en las pesquerías globales, este esquema asigna un valor de escasez al derecho 

de no secuestrar carbono azul, creando activos de permisos de secuestro de carbono basados 

en desembarques históricos, considerados como asignaciones iniciales, es así que se 

identifica actividades pesqueras que podrían reducirse por ser biológicamente perjudiciales, 

económicamente ineficientes y socialmente inequitativas, esto aumenta con la disposición 

anual a secuestrar carbono considerando el precio de comercio de CO2 en 2022 y el costo 

social del dióxido de carbono (SC-CO2) para 2025, 2030 y 2050, con ello aproximadamente 
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el 75% de los desembarques mundiales serían más valiosos como carbono que como 

alimentos en el mercado, con lo cual se proporcionan a la economía global y a los 

responsables políticos una alternativa viable para un sector pesquero que enfrenta desafíos 

para redistribuir capital invertido (Prellezo et al., 2023) 

Uno de los objetivos fundamentales del enfoque ecosistémico para la gestión pesquera es 

garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las pesquerías mediante la protección de hábitats 

clave del ciclo de vida, como las áreas de reclutamiento, es así que los recursos de biomasa 

como la abundancia de juveniles de merluza europea (Merluccius merluccius) en la 

plataforma continental norte de la Península Ibérica, en esta área se identifican claramente 

cuatro áreas de cría persistentes, siendo la principal la ubicada en la plataforma continental 

del golfo Ártabro (frente a La Coruña), es así que los hábitats preferidos por los juveniles de 

merluza se encuentran dentro de un rango batimétrico de 120–200 metros, con temperaturas 

superficiales del mar de 15–16°C, una concentración de clorofila-a de 0.8–1.2 mg/m³ y bajos 

valores de rugosidad del fondo marino (sustratos no consolidados), esto debe estar en 

equilibrio con las necesidades de conservación con las pesqueras, el grado de solapamiento 

de las principales áreas de cría con dos huellas pesqueras: una local, basada en datos del 

Sistema de Monitoreo de Embarcaciones de la pesca de arrastre de Marín, y otra global, 

utilizando datos del Sistema de Identificación Automática de diferentes tipos de arrastreros 

tales como de fondo, de vigas y pelágicos (Pennino et al., 2019) 

Los pastos marinos desempeñan un papel crucial en la productividad pesquera y la seguridad 

alimentaria a nivel mundial, pero este impacto no se refleja adecuadamente en las decisiones 

de las autoridades responsables de su gestión, es a través de un análisis global basado en 

múltiples fuentes de datos, se evidencia la necesidad de políticas específicas que reconozcan 

y protejan su contribución, en estos hábitats ofrecen áreas de cría vitales para más de una 

quinta parte de las 25 principales pesquerías del mundo, incluido el abadejo de Alaska, la 

especie más capturada globalmente, es así que, en las complejas pesquerías artesanales, poco 

representadas en las estadísticas oficiales, se observa que muchas dependen 

significativamente de los pastos marinos cuando se encuentran en su proximidad, es por ello 

que la actividad pesquera intermareal en estos ecosistemas es un fenómeno global que, con 

frecuencia, respalda directamente los medios de subsistencia de las comunidades (Unsworth 

et al., 2019). 

La actividad pesquera y el comercio de pescado, como medios de subsistencia, enfrentan 

serias amenazas debido a la invasión del jacinto de agua en cuerpos de agua dulce y de la 
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pesca indiscriminada sin ningún tipo de programación, en Ghana, cinco comunidades de la 

región indican que la infestación de jacinto de agua y la pesca indiscriminada tuvo tanto 

efectos positivos como negativos en la pesca y el comercio de pescado, mientras las 

comunidades cercanas a la laguna Abby consideraron que el jacinto de agua favorecía sus 

actividades pesqueras, las comunidades del río Tano lo percibieron como una interrupción 

que volvía sus medios de vida precarios e insostenibles, esto se debe a que los problemas 

identificados se encuentran la restricción del acceso a zonas de pesca, retrasos en la 

preparación de las actividades, sedimentación de trampas de pesca, disminución en el 

suministro de pescado y reducción de las ganancias, así mismo el problema recurrente de las 

bajas capturas y las dificultades para acceder a los lugares de pesca debido a esta invasión y 

a la no programación de las actividades (Segbefia et al., 2019) 

La pesca es una actividad primaria de gran importancia en las Islas Canarias, desempeñando 

un papel crucial en la reducción de la pobreza, la creación de empleo, el fortalecimiento de 

la seguridad y soberanía alimentaria, y el aumento del valor de sus productos, es por ello que 

se debe tener en cuenta el inventario de técnicas de pesca, detallar la biodiversidad 

involucrada y, analizar la contribución de los desembarques, es por ello que también se tiene 

que identificar amenazas para la actividad, tener un control sobre el sitio web del gobierno 

regional, dividirlo en categorías principales de recursos: mariscos (SHS), peces demersales 

(DMF), peces pelágicos costeros (CPF) y peces pelágicos oceánicos (OPF), con lo cual se 

debe determinar la contribución económica, de acuerdo a los precios de referencia de 

primera venta y como se relacionan con el PIB regional promedio de 2014–2018, es así que 

los desembarques totales oscilaron entre 5560 t en 2007 y 15 466 t en 2016, con un promedio 

anual de 11 254 t. El SHS representó solo el 1% con 111 t, el DMF el 16% con 1683 t, el 

CPF el 17% con 1926 t, y el OPF el 65% con 7533 t, la pesca, como sector primario, generó 

un valor económico medio de €73.19 millones por año en primera venta (2007–2018), 

contribuyendo un 0.19% al PIB regional en el periodo 2014–2018 (González et al., 2020). 

La pesca, ya sea dirigida o como captura incidental, es una de las principales causas de la 

disminución de las poblaciones de tortugas marinas y recurso hidrobiológico a nivel global, 

es por ello que se considera que la pesca artesanal tiene un impacto menor que la pesca 

industrial, puede ser una de las amenazas más graves para las tortugas verdes y para los 

recursos hidrobiológicos, es así como se observa que las actividades pesqueras de forma 

directa y contamos, medimos y marcamos los caparazones de tortugas descartadas en los 

puertos pesqueros y mercados tradicionales, es por ello que se realizan estimaciones que de 
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manera más general, también indican que las directrices científicas sobre las capturas de 

tortugas marinas y los recursos hidrobiológicos pueden ser igual de importantes en las 

pesquerías artesanales que en las comerciales, para asegurar la sostenibilidad y mitigar los 

impactos de la cosecha (Barrios-Garrido et al., 2020) 

La pesca no selectiva involucra actividades que apuntan a toda la comunidad de peces en 

lugar de especies específicas, clases de tamaño o niveles tróficos, es así que este enfoque 

común de pesca ha sido practicado durante décadas en las aguas interiores de China, pero 

sus implicaciones para la biodiversidad siguen siendo inciertas, en el este de China durante 

los períodos de 2017 a 2019, el período de pesca y sus interacciones sobre la abundancia, 

biomasa e índices de diversidad de peces, es así que la implementación de las actividades 

pesqueras, se observaron reducciones significativas en la riqueza de especies de peces, 

abundancia, biomasa y las tres estrategias de historia de vida (oportunista, de equilibrio y 

periódica) en los lagos de pesca, mientras que se observaron tendencias opuestas en el lago 

de referencia, es así que la similitud composicional de las comunidades de peces entre los 

lagos de pesca aumentó durante el período de monitoreo de tres años, es que la pesca no 

selectiva reduce la diversidad de peces y homogeneiza la estructura de las comunidades de 

peces en los lagos, en lo cual tienen importantes implicaciones para la protección tanto de la 

biodiversidad como de la pesca en aguas interiores de China y son aplicables a otros países 

o regiones que dependen de los peces como fuente principal de alimento (Liu et al., 2022). 

Los puertos modernos suelen centrarse en el transporte de mercancías y el tráfico de 

cruceros, dejando de lado al sector pesquero en términos de sostenibilidad y planificación 

portuaria, a pesar de que la pesca es un sector de gran importancia e interés, aunque obsoleto 

en muchos aspectos, es así que la sostenibilidad y puertos verdes en el contexto de los puertos 

pesqueros es prácticamente inexistente; sin embargo, es necesaria para implementar una 

infraestructura pesquera sostenible, es por ello que dentro del marco de los puertos verdes 

según lo establecido por la Comisión Europea y utilizando una metodología innovadora de 

herramienta de extremo a extremo, es determinar la realidad de las condiciones del entorno 

portuario en los puertos pesqueros, es así que en el Puerto de Vigo se puede expandir sus 

estrategias de sostenibilidad, deben ser: las expectativas de crecimiento, estrechamente 

relacionadas con la evolución de las mercancías descargadas en el Puerto de Vigo y el 

posible crecimiento que esto podría tener en el futuro; la legislación y las tendencias actuales 

en términos de sostenibilidad; y la diversificación, ya que el Puerto de Vigo tiene opciones 
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realistas para diversificar las diferentes líneas que se puede realizar, en el negocio más allá 

de las actividades pesqueras tradicionales (Ramos et al., 2022) 

El lago Batur posee un alto valor acuático y ha sido priorizado a nivel nacional para el 

desarrollo de las operaciones de acuicultura y el crecimiento económico en Indonesia, es así 

que esta iniciativa ha transformado las pesquerías tradicionales en una acuicultura industrial, 

generando un impacto significativo tanto en el estado ecológico como socioeconómico de la 

zona, con ello en 2022, el rendimiento por viaje y los ingresos de los pescadores 

disminuyeron un 7 % y un 11 %, respectivamente, en comparación con los cinco años 

anteriores, en este contexto se identificaron hallazgos clave que subrayan la necesidad de 

implementar regulaciones adecuadas para mejorar las prácticas de gestión sostenible del lago 

Batur (Purnomo et al., 2024) 

La rápida implementación de restricciones a la movilidad humana durante la pandemia de 

COVID-19 redujo drásticamente la actividad marítima a principios de 2020. Sin embargo, 

dónde y cuándo esta actividad se recuperó o permaneció baja durante el resto de las 

restricciones de ese año sigue siendo poco claro, es así donde se utilizan conjuntos de datos 

globales de alta resolución, se identificó una sorprendente complejidad en los patrones de 

actividad marítima durante 2020, proporcionando una visión más matizada de cómo las 

restricciones afectaron dicha actividad, es así que en general, la actividad marítima en las 

zonas económicas exclusivas disminuyó un 1.35 %, como era de esperar, mientras que en 

alta mar aumentó un 0.28 %, aunque estos cambios anuales parecen modestos, hubo 

variaciones espaciales y temporales notables y asincrónicas entre diferentes tipos de 

embarcaciones en la segunda mitad de 2020, es por ello que estas variaciones incluyeron una 

reducción sostenida de más del 80 % en la actividad de embarcaciones de pasajeros y un 

aumento del 150 % en la actividad pesquera (Loveridge et al., 2024) 

El uso del ecosistema de las praderas marinas está limitado a actividades pesqueras, las 

cuales, además de los depredadores, atacan a los reproductores de Siganus canaliculatus, lo 

que ha provocado una disminución de la población de alevines, es así que no hay un 

equilibrio en el ecosistema, es necesario desarrollar actividades de cría de alevines de esta 

especie en dicho ecosistema, aplicando innovaciones tecnológicas y utilizando jaulas de red 

fijas, esto debe estar en función de las dimensiones ecológicas, económicas, sociales, 

tecnológicas, además de las institucionales y legales, el estado de sostenibilidad de las 

actividades de aprovechamiento del pez conejo en el área de estudio se categoriza en general 
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como bastante sostenible, con un valor promedio de ordenación, sin embargo, el estado de 

sostenibilidad de esta actividad de cría está en cuestión (Rauf et al., 2024) 

El control de las actividades pesqueras se fundamenta en teorías y principios relacionados 

con la sostenibilidad, la gestión de recursos naturales y el cumplimiento normativo. Una de 

las bases teóricas más relevantes es el manejo sostenible de los recursos pesqueros, que busca 

equilibrar las necesidades humanas con la preservación de los ecosistemas marinos. La teoría 

del máximo rendimiento sostenible (MRS) establece un marco para gestionar las poblaciones 

de peces de manera que se maximice la producción sin comprometer su capacidad de 

regeneración. Este concepto es clave para evitar la sobreexplotación y garantizar la 

disponibilidad de los recursos a largo plazo. Además, se basa en el uso de indicadores 

biológicos y ecológicos para evaluar el estado de los recursos hidrobiológicos y determinar 

las cuotas de pesca. 

La pesca ilegal, no reportada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés) puede ocurrir 

en alta mar o dentro de una jurisdicción nacional, en los cuales se tienen varios factores que 

contribuyen a la ocurrencia de actividades de pesca IUU, entre los cuales se destaca la 

gobernanza deficiente, caracterizada por una limitada y superpuesta ejecución por parte de 

las autoridades correspondientes, esto debe estar alineado con los cuerpos de vigilancia 

regionales muy limitados y la ausencia de un acuerdo multilateral regional, la pesca IUU es 

difícil de erradicar, es por ello que existen problemas relacionados con la sobrepesca y otros 

conflictos pesqueros, como las intrusiones de embarcaciones extranjeras y el uso de métodos 

ilegales de pesca, seguirán siendo un desafío, en el marco legal de Malasia que regula la 

pesca IUU, así como las leyes y políticas internacionales y regionales relevantes, es así que 

los efectos devastadores de la pesca IUU sobre los recursos pesqueros globales y la economía 

nacional, aunque el marco legal existente se considera integral, se recomienda una ejecución 

más estricta y justa de las leyes para combatir la pesca IUU en las aguas de Malasia (Ghazali 

et al., 2019) 

Los recursos hidrobiológicos son organismos de origen acuático que tienen importancia 

económica, social y ambiental, teniendo en cuenta que este término abarca tanto especies 

animales como vegetales que habitan en ecosistemas marinos, fluviales, lacustres o 

estuarinos, y que son utilizados directa o indirectamente por el ser humano, pues en el ámbito 

pesquero y acuícola, los recursos hidrobiológicos incluyen peces, crustáceos, moluscos, 

algas y otras formas de vida que desempeñan un rol clave en la cadena alimentaria y en el 

equilibrio de los ecosistemas acuáticos (Russo et al., 2019). Los recursos hidrobiológicos se 
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definen como todas las especies de flora y fauna acuática que son aprovechadas por el ser 

humano para fines alimenticios, económicos, científicos y recreativos, pues este término 

incluye una amplia gama de organismos que habitan en ambientes marinos, fluviales, 

lacustres y estuarinos, como peces, crustáceos, moluscos, algas y otras formas de vida 

acuática, donde se evidencia que la sostenibilidad radica en su capacidad para proporcionar 

proteínas de alta calidad, materia prima para industrias diversas y servicios ecosistémicos 

esenciales, como la regulación del clima y la conservación de la biodiversidad (Pihlajamäki 

et al., 2020). 

Desde una perspectiva económica, los recursos hidrobiológicos son una fuente importante 

de alimento, ingresos y empleo, especialmente en países con costas extensas como el Perú, 

donde la pesca y la acuicultura representan sectores estratégicos, pues la explotación debe 

ser regulada y manejada de forma sostenible para evitar la sobreexplotación y garantizar la 

conservación de las especies y sus hábitats, considerado que los recursos hidrobiológicos 

son indicadores de la salud ambiental de los cuerpos de agua, pues los cambios en sus 

poblaciones o distribuciones pueden reflejar impactos negativos como la contaminación, el 

cambio climático o la pesca no regulada, para ello se tiene en cuenta que la gestión implica 

un enfoque integral que considere factores biológicos, ecológicos, sociales y económicos 

(Boubekri et al., 2019). 

Los recursos hidrobiológicos son definidos teóricamente como aquellos organismos vivos 

que habitan en medios acuáticos, tanto continentales como marinos, y que tienen la 

capacidad de ser aprovechados por el ser humano para diversos fines, principalmente 

económicos, alimentarios y científicos, donde esta variable integra tanto la fauna, como 

peces, moluscos y crustáceos, así como la flora acuática, incluyendo algas y otras especies 

vegetales, todas ellas consideradas fundamentales para los ecosistemas en los que se 

desarrollan (Mehanna et al., 2023). Desde una perspectiva teórica, los recursos 

hidrobiológicos se entienden como parte de los bienes comunes, dado que su disponibilidad 

y calidad dependen del equilibrio entre su explotación y su regeneración natural, ya que este 

concepto se sustenta en la ecología y la economía ambiental, disciplinas que destacan la 

interdependencia entre los recursos, los ecosistemas y las actividades humanas, pues su 

análisis implica considerar aspectos como la biología de las especies, su dinámica 

poblacional, y las condiciones del medio en el que habitan, así como las interacciones entre 

ellas (Chollett et al., 2022). 
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Teóricamente, los recursos hidrobiológicos también se abordan desde el enfoque de la 

sostenibilidad, que establece la necesidad de garantizar su uso sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para acceder a ellos, pues esto incluye principios como la 

resiliencia de los ecosistemas, el manejo integrado de cuencas y océanos, y la aplicación de 

tecnologías de monitoreo para evaluar el impacto humano sobre las especies y sus hábitats, 

pues de acuerdo al concepto de recursos hidrobiológicos, esta actividad trasciende su 

definición como un bien explotable, ya que integra factores ecológicos, sociales y 

económicos que son clave para su gestión adecuada, donde las políticas y programas que 

regulan su uso deben basarse en fundamentos teóricos sólidos que reconozcan su 

importancia como recurso natural finito y como elemento esencial para la biodiversidad y la 

seguridad alimentaria global (Deshpande et al., 2020). 

Los ecosistemas marinos son complejos sistemas ecológicos que incluyen océanos, mares, 

costas y estuarios, donde interactúan organismos vivos y elementos abióticos como el agua, 

el suelo y el clima, pues teóricamente, se consideran esenciales para la biodiversidad global 

debido a su función como hábitat de innumerables especies de flora y fauna, teniendo en 

cuenta desde el enfoque ecológico, los ecosistemas marinos son vistos como sistemas 

dinámicos en los que las interacciones biológicas y físicas regulan procesos clave, como la 

producción primaria, el ciclo de nutrientes y el equilibrio de gases atmosféricos, ya que estos 

procesos son fundamentales no solo para la vida marina, sino también para el bienestar 

humano, ya que contribuyen al clima global, al suministro de alimentos y a la absorción de 

dióxido de carbono (Álvarez et al., 2024). 

La sostenibilidad pesquera se conceptualiza como la capacidad de gestionar y utilizar los 

recursos pesqueros de manera que se mantenga su productividad a largo plazo sin 

comprometer el equilibrio ecológico de los ecosistemas marinos, pues este enfoque está 

fundamentado en principios como la resiliencia de las especies, la reducción del impacto 

ambiental de las actividades humanas y la conservación de los hábitats esenciales (Sardo et 

al., 2023). La relación entre los ecosistemas marinos y la sostenibilidad pesquera radica en 

que la salud y estabilidad de los primeros determinan directamente la disponibilidad y 

calidad de los recursos hidrobiológicos, pues si los ecosistemas marinos son degradados por 

la contaminación, la sobrepesca o el cambio climático, las especies de interés pesquero 

pueden experimentar reducciones drásticas en sus poblaciones (Castro-Neto et al., 2024). 

Desde una perspectiva económica y social, los ecosistemas marinos y la sostenibilidad 

pesquera están profundamente interrelacionados, pues los ecosistemas saludables son 
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capaces de soportar actividades pesqueras responsables que benefician tanto a las 

comunidades costeras como a la economía nacional e internacional, donde la 

sobreexplotación pesquera y las prácticas no reguladas pueden desencadenar efectos 

negativos en cascada, como el colapso de poblaciones de especies clave, la pérdida de 

biodiversidad y el deterioro de servicios ecosistémicos esenciales, y que esto se explica 

mediante modelos como la "tragedia de los comunes" de Hardin, que enfatiza cómo el acceso 

irrestricto a un recurso finito puede conducir a su agotamiento (Andriolo & Gonçalves, 

2023). 

Así mismo, la gestión de los ecosistemas marinos para promover la sostenibilidad pesquera 

requiere un enfoque integral que considere aspectos ecológicos, económicos y sociales, pues 

desde el punto de vista teórico, se destaca el enfoque ecosistémico para la pesca (EEP), 

promovido por la FAO, que aboga por manejar las pesquerías en el contexto de los 

ecosistemas marinos en su conjunto (Van Vranken et al., 2020). Esto implica no solo regular 

las capturas y establecer vedas, sino también proteger los hábitats, reducir la contaminación 

y mitigar los efectos del cambio climático, teniendo en cuenta que la cooperación 

internacional, el desarrollo de tecnologías sostenibles y la educación ambiental son 

fundamentales para mantener el equilibrio entre la explotación pesquera y la conservación 

de los ecosistemas marinos (Vega & Arévalo, 2021). 

En cuanto al enfoque ecosistémico en la gestión de recursos pesqueros se define 

teóricamente como una estrategia integral que busca gestionar las pesquerías teniendo en 

cuenta la interacción entre las especies explotadas, los ecosistemas de los que forman parte 

y las actividades humanas que los impactan, pues este concepto se basa en el reconocimiento 

de que las pesquerías no pueden gestionarse de manera aislada, ya que forman parte de un 

sistema ecológico más amplio en el que las interacciones biológicas y los factores 

ambientales desempeñan un rol crucial, el cual busca garantizar que la explotación de los 

recursos pesqueros sea sostenible, al mismo tiempo que se protegen los servicios 

ecosistémicos esenciales para el bienestar humano (Saldaña-Ruiz et al., 2022). 

Desde una perspectiva teórica, este enfoque está fundamentado en la ecología, que estudia 

las relaciones entre los organismos y su entorno, y en la sostenibilidad, que promueve el uso 

racional de los recursos naturales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus necesidades, pues el enfoque ecosistémico combina conocimientos 

biológicos, socioeconómicos y culturales para desarrollar estrategias de manejo que 

consideren los impactos directos e indirectos de la pesca sobre los ecosistemas, ya que no 
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solo se analizan las capturas de una especie en particular, sino también los efectos sobre las 

especies asociadas, los hábitats y la dinámica de la red trófica (Mei et al., 2019). 

Dentro de los principios clave del enfoque ecosistémico es la resiliencia de los ecosistemas, 

la cual es entendida como la capacidad de estos ecosistemas para recuperarse de 

perturbaciones y mantener su funcionalidad, pues este concepto subraya la importancia de 

mantener la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales como base para la 

sostenibilidad pesquera, ya que se promueve la aplicación de medidas preventivas y 

adaptativas, como la delimitación de áreas protegidas, el establecimiento de vedas y cuotas 

de captura, y la implementación de tecnologías menos invasivas que minimicen los impactos 

negativos sobre los ecosistemas (Saldaña-Ruiz et al., 2022). 

Así mismo, en cuanto a términos prácticos, el enfoque ecosistémico en la gestión de recursos 

pesqueros implica la participación activa de todos los actores involucrados, incluyendo 

pescadores, comunidades costeras, científicos y responsables políticos, teniendo en cuenta 

que este enfoque fomenta la gobernanza participativa, que busca equilibrar los intereses 

económicos con la necesidad de conservar los ecosistemas marinos, pues desde el punto de 

vista conceptual, esta gestión integrada representa un cambio de paradigma respecto a los 

modelos tradicionales, al priorizar la sostenibilidad y la equidad en el uso de los recursos 

pesqueros, contribuyendo tanto a la conservación ambiental como al desarrollo económico 

y social (Hu et al., 2024). 

En cuanto a la teoría de la gobernanza de los recursos comunes, se define como el 

procedimiento que fue desarrollada principalmente por Elinor Ostrom, la cual surge como 

una alternativa a las visiones pesimistas sobre el manejo de recursos compartidos, como la 

"tragedia de los comunes" planteada por Garrett Hardin, considerando que los recursos 

comunes, como los ecosistemas marinos o los recursos pesqueros, tienden a ser 

sobreexplotados debido a que cada usuario busca maximizar sus beneficios individuales, lo 

que lleva al agotamiento del recurso y, en última instancia, a pérdidas colectivas, pues este 

enfoque tradicional enfatiza la necesidad de imponer regulaciones externas, como la 

privatización o la intervención gubernamental, para evitar el colapso de los recursos 

compartidos (Malvarosa et al., 2023). 

Así mismo, de acuerdo a la teoría de Ostrom, se propuso una teoría basada en la capacidad 

de las comunidades locales para gestionar de manera sostenible los recursos comunes 

mediante reglas y acuerdos colectivos, teniendo en cuenta que las comunidades pueden 

desarrollar sistemas de gobernanza efectivos que incluyan normas claras, mecanismos de 
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monitoreo y sanciones proporcionales para garantizar el uso sostenible de los recursos, ya 

que esta teoría se fundamenta en la noción de que los usuarios locales tienen un conocimiento 

profundo del recurso y, con una adecuada participación y cooperación, pueden manejarlo 

mejor que las soluciones impuestas externamente (Silva et al., 2024). 

Respecto a la teoría de la gobernanza de los recursos comunes subraya la importancia de los 

principios de diseño que Ostrom identificó como clave para la sostenibilidad, donde tiene 

principios que incluyen la definición clara de límites, la congruencia entre las reglas y las 

condiciones locales, la participación de los usuarios en la toma de decisiones, y la resolución 

efectiva de conflictos, pues a diferencia de la "tragedia de los comunes", esta teoría reconoce 

que los recursos compartidos no están condenados al fracaso si se gestionan con estructuras 

adecuadas que promuevan la equidad y la responsabilidad colectiva (Monickaraj et al., 

2024). 

En ese sentido, se establece que ambas teorías ofrecen perspectivas complementarias sobre 

los retos de la gestión de recursos comunes, pues mientras que Hardin destacó las dinámicas 

de sobreexplotación y la necesidad de regulación externa, Ostrom demostró que las 

comunidades pueden desarrollar soluciones autogestionadas y sostenibles, teniendo en 

cuenta que en el contexto de la pesca y los ecosistemas marinos, estas teorías proporcionan 

un marco conceptual para diseñar políticas y estrategias que equilibren la explotación 

racional con la conservación, considerando tanto las dinámicas ecológicas como las 

interacciones sociales y económicas que influyen en el manejo de los recursos (Harlyan et 

al., 2023). 

La sostenibilidad en el manejo de recursos pesqueros se define teóricamente como el enfoque 

integral para administrar las actividades pesqueras de manera que se garantice la 

disponibilidad de los recursos a largo plazo, sin comprometer la biodiversidad ni la 

funcionalidad de los ecosistemas marinos, pues este concepto se basa en los principios de la 

sostenibilidad, que incluyen el equilibrio entre las dimensiones ecológica, económica y 

social, asegurando que la explotación de los recursos no exceda la capacidad de regeneración 

natural de las especies ni deteriore los hábitats esenciales (Medeiros et al., 2023). 

Desde un punto de vista teórico, la sostenibilidad en la pesca está vinculada a conceptos 

como la capacidad de carga de los ecosistemas, que establece límites biológicos para las 

capturas, y la resiliencia, entendida como la habilidad de los ecosistemas para adaptarse y 

recuperarse de impactos como la sobrepesca o el cambio climático, considerando también 

se relaciona con la conservación de la biodiversidad, al reconocer la interdependencia de las 
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especies y la importancia de mantener redes tróficas equilibradas para el funcionamiento 

saludable de los ecosistemas marinos (Russo et al., 2022). 

La sostenibilidad pesquera incluye aspectos económicos y sociales, como la generación de 

medios de vida para las comunidades costeras, el acceso equitativo a los recursos y la 

promoción de prácticas responsables que minimicen el impacto ambiental, pues teniendo en 

cuenta el desarrollo de los conceptos de manera teórica, este enfoque es apoyado por el 

enfoque ecosistémico de la pesca (EEP) y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que 

abogan por una gestión que priorice la conservación y el uso responsable de los océanos y 

sus recursos, asegurando su aporte continuo al bienestar humano y a la economía global 

(Sokolova et al., 2023). 

La sostenibilidad en el manejo de recursos pesqueros también implica la implementación de 

políticas y regulaciones basadas en evidencia científica, como cuotas de captura, vedas y 

áreas protegidas, que aseguren que las actividades pesqueras se alineen con los principios de 

conservación, pues este concepto integra conocimientos de biología, economía y ciencias 

sociales para diseñar estrategias que equilibren la explotación racional con la protección de 

los ecosistemas, promoviendo una gestión adaptativa frente a los desafíos ambientales y 

socioeconómicos contemporáneos (Balsas, 2024). 

La pesca sostenible se fundamenta en una serie de conceptos teóricos que guían su desarrollo 

y aplicación, integrando aspectos ecológicos, económicos y sociales para garantizar la 

conservación de los recursos marinos y el bienestar humano, pues es uno de los conceptos 

clave es la capacidad de carga de los ecosistemas, que establece los límites naturales para la 

explotación de especies sin alterar la estabilidad y funcionalidad de los ecosistemas, ya que 

este principio teórico subraya que las poblaciones de especies deben mantenerse en niveles 

que permitan su regeneración, evitando la sobrepesca y el colapso de las poblaciones 

(Espinoza et al., 2020). 

Así mismo, en cuanto a otro concepto fundamental es la resiliencia de los ecosistemas 

marinos, definida como la capacidad de los ecosistemas para recuperarse de perturbaciones 

y mantener su estructura y función a largo plazo, donde se tiene en cuenta las actividades 

operativas en el desarrollo de la pesca, pues este enfoque resalta la importancia de preservar 

la biodiversidad y los hábitats marinos esenciales, ya que un ecosistema diverso es más 

robusto frente a cambios ambientales y presiones humanas, ya que la teoría ecológica detrás 

de este concepto enfatiza la necesidad de proteger tanto las especies objetivo como las no 
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objetivo, incluyendo aquellas que desempeñan roles clave en la red trófica (Bintoro et al., 

2023). 

El enfoque ecosistémico para la pesca (EEP) también es central en la teoría de la pesca 

sostenible, pues este enfoque considera las interacciones entre las especies explotadas, su 

entorno físico y biológico, y las actividades humanas que impactan los ecosistemas marinos, 

teniendo en cuenta que el EEP promueve un manejo integrado que no solo busca maximizar 

las capturas, sino también minimizar los impactos ambientales negativos, como la 

degradación de hábitats y la captura incidental, ya que teóricamente, este enfoque integra 

disciplinas como la ecología marina, la economía y la sociología, para desarrollar políticas 

y prácticas pesqueras que sean tanto sostenibles como equitativas para la sociedad 

(Mendonça et al., 2020). 

E cuanto al concepto de gobernanza de los recursos comunes es crucial en el desarrollo de 

la pesca sostenible, pues en cuando a este marco teórico, basado en los aportes de Elinor 

Ostrom, enfatiza la importancia de la participación activa de las comunidades pesqueras y 

otros actores en la toma de decisiones, ya que la teoría destaca que los recursos compartidos 

pueden ser gestionados de manera efectiva mediante normas y acuerdos colectivos, evitando 

la "tragedia de los comunes" propuesta por Garrett Hardin, pues la gobernanza incluye el 

diseño de regulaciones adaptativas, el establecimiento de áreas protegidas y la 

implementación de cuotas de captura, todo ello apoyado en la colaboración y el 

conocimiento local, combinado con evidencia científica (García-Lorenzo et al., 2021). 

Las herramientas sostenibles son prácticas, tecnologías y enfoques diseñados para promover 

la conservación y el uso responsable de los recursos naturales, minimizando el impacto 

ambiental y garantizando el bienestar económico y social a largo plazo, pues dentro del 

marco teórico de la sostenibilidad, estas herramientas se entienden como mecanismos que 

facilitan la transición hacia sistemas más resilientes y equilibrados, adaptados a las 

necesidades actuales y futuras de las sociedades (Wiranthi et al., 2024). Un concepto central 

en las herramientas sostenibles es el ciclo de vida de los recursos, que aborda todas las etapas 

de un producto o actividad, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final, 

pues esta perspectiva, basada en la teoría de la economía circular, busca maximizar la 

eficiencia de los recursos mediante estrategias como la reutilización, el reciclaje y la 

reducción de desechos, ya que las herramientas sostenibles relacionadas con este enfoque 

incluyen tecnologías de reciclaje avanzado, análisis de ciclo de vida (ACV) y sistemas de 

gestión de residuos integrados (Lloret et al., 2021). 
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Así mismo, teniendo en cuenta el pilar importante es el diseño ecológico, que integra 

consideraciones ambientales en el desarrollo de productos y procesos desde su etapa inicial, 

ya que este concepto se basa en principios teóricos de ecoeficiencia y biomimética, los cuales 

proponen soluciones inspiradas en la naturaleza para optimizar el uso de materiales y 

energía, pues en cuanto a las herramientas sostenibles en este ámbito incluyen software de 

modelado para optimizar procesos productivos, materiales biodegradables y tecnologías 

limpias como la energía solar o eólica, que reducen las emisiones y el consumo de recursos 

no renovables (Curnick et al., 2021). 

La planificación territorial sostenible también se destaca como una herramienta clave para 

gestionar de manera eficiente los recursos naturales y mitigar los impactos humanos en los 

ecosistemas, pues este concepto teórico promueve el equilibrio entre las actividades 

humanas y la conservación ambiental, considerando factores como la capacidad de carga de 

los ecosistemas y las necesidades socioeconómicas de las comunidades, teniendo en cuenta 

la herramientas asociadas incluyen sistemas de información geográfica (SIG), evaluaciones 

de impacto ambiental y modelos de simulación para prever escenarios de desarrollo 

(Douguet et al., 2022). El manejo adaptativo de los recursos naturales se basa en la premisa 

de que los sistemas sociales y ecológicos son dinámicos y requieren estrategias flexibles que 

puedan ajustarse a cambios inesperados, pues este enfoque teórico fomenta la 

implementación de herramientas como monitoreo ambiental en tiempo real, tecnologías de 

alerta temprana y procesos participativos que involucren a las comunidades locales en la 

toma de decisiones, pues estas herramientas sostenibles están diseñadas para fomentar la 

resiliencia de los ecosistemas y las sociedades, asegurando una gestión inclusiva y basada 

en evidencia (Bandara, 2024). 

 

Desde el punto de vista normativo, el marco legal que regula las actividades pesqueras en 

Perú está sustentado en leyes nacionales e internacionales, como el Código de Conducta para 

la Pesca Responsable de la FAO. Este conjunto de normativas establece directrices para el 

manejo responsable de los recursos pesqueros, asegurando que las actividades extractivas no 

afecten negativamente al medio ambiente ni a la biodiversidad marina. El enfoque técnico 

también se apoya en la implementación de tecnologías avanzadas para el monitoreo y 

seguimiento de flotas pesqueras, como el Sistema de Monitoreo Satelital (SISESAT). 
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VI. ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 

LOGRADAS. 

Durante mi labor en SGS del Perú S.A.C., fue esencial la correcta organización y 

sistematización de los procesos de control y vigilancia pesquera. La experiencia adquirida 

se estructuró en varias etapas. Primero, se realizó un diagnóstico inicial de las operaciones 

de las flotas pesqueras para identificar posibles áreas de mejora en términos de control y 

supervisión. Luego, se implementó un proceso de auditoría continua, donde se monitorearon 

las capturas y el cumplimiento de las cuotas de pesca asignadas, verificando que cada 

embarcación respetara las zonas permitidas para la extracción de recursos. 

Uno de los componentes clave de la sistematización fue el uso de herramientas tecnológicas 

como el Sistema de Monitoreo Satelital que permitió realizar un seguimiento en tiempo real 

de las embarcaciones. Además, se utilizó un software de análisis de datos para procesar la 

información obtenida y generar reportes detallados que facilitaban la toma de decisiones. A 

lo largo del proceso, se sistematizaron también las capacitaciones a los equipos de trabajo, 

asegurando que cada auditor y supervisor estuviera debidamente formado en las normativas 

vigentes y en el uso de las herramientas tecnológicas. Esta experiencia de organización 

permitió mejorar la eficiencia en la ejecución de los controles pesqueros y optimizar los 

resultados en términos de sostenibilidad. 

Para ello, se tuvo en cuenta las diferentes empresas certificadoras que se enfocan en llevar a 

cabo los controles y vigilancia pesquera; dentro de ellas se tiene a la empresa SGS del Perú 

S.A.C., fundada en 1878, inició sus operaciones revolucionando el comercio de granos en 

Europa mediante servicios innovadores de inspección agrícola. En 1919, se constituyó 

oficialmente en Ginebra bajo el nombre Société Générale de Surveillance y, en 1981, ingresó 

al mercado bursátil suizo (SWX). Desde 2001, su estructura accionaria se simplificó a una 

única clase de acciones nominativas. Desde sus orígenes como entidad de inspección de 

granos, ha mantenido un desarrollo constante que la posiciona hoy como líder en su sector. 

Este crecimiento se ha sustentado en la mejora continua y la innovación, apoyando a sus 

clientes mediante la mitigación de riesgos y el incremento de la productividad. SGS es 

reconocida globalmente como líder en inspección, verificación, análisis y certificación. Su 

reputación como referente de calidad e integridad se respalda con una plantilla de más de 

89,000 colaboradores y una red de más de 2,600 oficinas y laboratorios en todo el mundo. 

Además, SGS cuenta con la certificación ISO 9001:2015, así como con la norma BASC y 

estándares relacionados. También está acreditada bajo la norma NTP ISO/IEC 17020:2012 
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para la inspección higiénico-sanitaria, la implementación de HACCP, y programas de 

vigilancia y control en actividades pesqueras y acuícolas a nivel nacional, entre otros 

servicios. 

Los servicios principales de SGS se agrupan en cuatro áreas fundamentales, como la 

inspección, en donde SGS ofrece una amplia gama de servicios de inspección y verificación 

reconocidos a nivel mundial. Estos servicios incluyen la verificación del estado y peso de 

los productos durante los transbordos, lo que permite controlar la calidad y cantidad de los 

mismos, además de garantizar el cumplimiento de las normativas aplicables en distintas 

regiones y mercados, brinda también ensayos, usando para ello una red global de 

instalaciones especializadas y personal altamente capacitado, SGS realiza ensayos que 

ayudan a minimizar riesgos, acelerar el acceso al mercado y evaluar la calidad, seguridad y 

desempeño de los productos según los estándares de salud, seguridad y regulación vigentes, 

realiza también certificación, para lo cual facilita la comprobación de que productos, 

procesos, sistemas o servicios cumplen con estándares y normativas, ya sean nacionales, 

internacionales o definidos por el cliente, mediante procesos de certificación y cierra el ciclo 

con la verificación, con lo cual asegura que los productos y servicios se adhieran a las 

normativas globales y locales. Gracias a su experiencia y conocimiento técnico en casi todos 

los sectores, SGS supervisa toda la cadena de suministro, desde las materias primas hasta el 

producto final en manos del consumidor. 

Mediante el “acto público de evaluación de propuesta económica y declaración de 

ganadores” de fecha 22 de diciembre de 2015, luego de concluidas las evaluaciones técnicas 

y económicas, la comisión encargada de conducir el proceso de selección, procedió a la 

adjudicación de las 04 zonas puestas a concurso público, de la siguiente manera: 

Zona I- Consorcio SGS S.A. – SGS del Perú SAC.  

Zona II- Consorcio Bureau Veritas del Perú SA. - Bureau Veritas Do Brasil sociedade 

clasificadora e certificadora LTDA. 

Zona III Consorcio SGS S.A. – SGS del Perú SAC.  

Zona IV- Empresa Intertek Testing Sevices Perú S.A. 

Las mismas que procedieron suscribir el convenio respectivo con el ministerio de la 

producción el día 30 de diciembre de 2015, acto que finalizo el referido proceso de selección.  

La ejecución del programa fue desde 01 de abril de 2016 hasta el 31 de marzo de 2019. La 

empresa Consorcio SGS S.A. – SGS del Perú SAC, tuvo a su cargo la zona I y Zona III. 
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Zona I - Comprende de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash (hasta el distrito 

de Coishco Provincia de Santa).  

Zona III -Comprende Lima (desde la provincia de Huara), Callao e Ica (hasta la provincia 

de Chincha). 

Cuadro 1: Datos de la empresa SGS del Perú S.A.C. 

Razón social SGS del Perú S.A.C. S.A.C. 

RUC 20100114349 

Dirección Av. Elmer Faucett 3348 

Departamento Lima 

Distrito Callao 

Provincia Callao 

FUENTE: Los datos de la empresa fueron brindados por la compañía 

La empresa Intertek Testing Sevices Perú, desde 1985, Intertek Perú ha destacado como líder 

en la prestación de servicios de inspección, auditoría, análisis y certificación de productos y 

servicios, atendiendo tanto a empresas privadas como a instituciones gubernamentales. Con 

el respaldo de tecnologías avanzadas, garantiza que los productos adquiridos y los sistemas 

de producción cumplan con los estándares de calidad establecidos. En ese sentido Intertek 

Perú está certificada bajo la norma ISO 9001:2015 y cumple con los estándares BASC. Sus 

laboratorios de ensayo cuentan con más de 150 pruebas acreditadas según la norma NTP 

ISO/IEC 17025. Además, su área de inspecciones está reconocida como Organismo de 

Inspección bajo la norma NTP ISO/IEC 17020:2012, proporcionando servicios como 

inspección higiénico-sanitaria, implementación de HACCP y programas de vigilancia y 

control de actividades pesqueras y acuícolas a nivel nacional, entre otros. 

Mediante el “acto público de evaluación de propuesta económica y declaración de 

ganadores” de fecha 22 de diciembre de 2015, luego de concluidas las evaluaciones técnicas 

y económicas, la comisión encargada de conducir el proceso de selección, procedió a la 

adjudicación de las 04 zonas puestas a concurso público, de la siguiente manera: 

 Zona I- Consorcio SGS S.A. – SGS del Perú SAC.  

Zona II- Consorcio Bureau Veritas del Perú SA. - Bureau Veritas Do Brasil sociedade 

clasificadora e certificadora LTDA. 

Zona III Consorcio SGS S.A. – SGS del Perú SAC.  

Zona IV- Empresa Intertek Testing Sevices Perú S.A. 
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 Las mismas que procedieron suscribir el convenio respectivo con el ministerio de la 

producción el día 30 de diciembre de 2015, acto que finalizo el referido proceso de selección. 

La ejecución del programa fue desde 01 de abril de 2016 hasta el 31 de marzo de 2019. La 

empresa Intertek Testing Sevices Perú S.A. Tuvo a su cargo la zona IV. 

Zona IV - Comprende de Ica (hasta la provincia de Pisco), Arequipa, Moquegua, y Tacna. 

Cuadro 2: Datos de la empresa Intertek Testing Services Perú S.A. 

Razón social Intertek Testing Services Perú S.A. 

RUC 20106498386 

Dirección 
Calle. Mariscal José de la Mar 200 URB. 

Residencial el pino san Luis 

Departamento Lima 

Distrito Lima 

Provincia Lima 

FUENTE: Los datos de la empresa fueron brindados por la compañía 

La empresa Bureau Veritas S.A. fue fundada en Amberes, Bélgica, en 1828 bajo el nombre 

Office de Renseignements pour les Assurances Maritimes (Oficina de Información para 

Seguros Marítimos) y adoptó su denominación actual en 1829. Ese mismo año, incorporó el 

icónico logotipo de la verdad diseñado por Achille Deveria. La compañía se creó con el 

propósito de recopilar, verificar y proporcionar a las aseguradoras marítimas información 

confiable y actualizada sobre el estado de los buques y sus equipos a nivel global. Es así que, 

con el paso del tiempo, Bureau Veritas expandió su enfoque. A principios del siglo XX, 

comenzó a inspeccionar piezas metálicas y equipos para la industria ferroviaria, 

extendiéndose luego al sector industrial y de la construcción. En el siglo XXI, sumó dos 

nuevas líneas de negocio: ensayos de productos de consumo y pruebas de materias primas. 

Desde octubre de 2007, la empresa cotiza en la Bolsa de París. Esto le ha llevado a 

posicionarse como una empresa líder global en servicios de ensayo, inspección y 

certificación. Su oferta incluye soluciones para garantizar que los activos, productos, 

infraestructuras y procesos de sus clientes cumplan con estándares de calidad, salud, 

seguridad, protección ambiental y responsabilidad social. En 2019, Bureau Veritas contaba 

con más de 78,000 colaboradores, operando en más de 1,400 oficinas y laboratorios 

distribuidos en 140 países. Su estructura organizativa está compuesta por ocho divisiones 

globales, entre las que destacan las dedicadas a la marina, industria, construcción, seguridad 



43 
 

industrial y ambiental, certificación, commodities, productos de consumo y contratos 

gubernamentales y comercio internacional. 

Mediante el “acto público de evaluación de propuesta económica y declaración de 

ganadores” de fecha 22 de diciembre de 2015, luego de concluidas las evaluaciones técnicas 

y económicas, la comisión encargada de conducir el proceso de selección, procedió a la 

adjudicación de las 04 zonas puestas a concurso público, de la siguiente manera: 

Zona I- Consorcio SGS S.A. – SGS del Perú SAC.  

Zona II- Consorcio Bureau Veritas del Perú SA. - Bureau Veritas Do Brasil sociedade 

clasificadora e certificadora LTDA. 

Zona III Consorcio SGS S.A. – SGS del Perú SAC.  

Zona IV- Empresa Intertek Testing Sevices Perú S.A. 

 Las mismas que procedieron suscribir el convenio respectivo con el ministerio de la 

producción el día 30 de diciembre de 2015, acto que finalizo el referido proceso de selección. 

La ejecución del programa fue desde 01 de abril de 2016 hasta el 31 de marzo de 2019.La 

empresa Consorcio Bureau Veritas del Perú SA. – Bureau Veritas Do Brasil sociedade 

clasificadora e certificadora LTDA. Tuvo a su cargo zona II. 

Zona II - Comprende de Áncash (desde la provincia de santa, distrito de Chimbote) y Lima 

(hasta la provincia de Barranca). 

Cuadro 3: Datos de la empresa Bureau Veritas del Perú S.A. 

Razón social Bureau Veritas del Perú S.A. 

RUC 20101087566 

Dirección Av. Camino Real N° 390, oficina N° 1402 

Departamento Lima 

Distrito San Isidro 

Provincia Lima 

FUENTE: Los datos de la empresa fueron brindados por la compañía 

Dentro de las entidades públicas en el sector pesca, se tiene al Ministerio de la Producción 

(PRODUCE) es una entidad reguladora cuya función se define a través de normas jurídicas, 

entendidas como mandatos o reglas destinadas a orientar el comportamiento de la sociedad. 

Estas normas son prescritas por una autoridad y su incumplimiento puede derivar en 

sanciones. La misión de PRODUCE es impulsar el desarrollo de los agentes del sector 

productivo mediante la promoción de la innovación, la calidad y la sostenibilidad ambiental, 

contribuyendo así a la competitividad del sector. Este organismo fue creado mediante la Ley 
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N.° 27779, publicada el 11 de julio de 2002, el Ministerio de la Producción surge de la fusión 

del Ministerio de Pesquería con parte del Ministerio de Industria y Turismo. Este organismo 

del Poder Ejecutivo tiene como responsabilidad formular, aprobar, ejecutar y supervisar las 

actividades de los sectores de producción, industria, manufactura y pesquería. Sus 

competencias abarcan tanto a personas naturales como jurídicas que desarrollan actividades 

relacionadas con los subsectores de industria y pesca, gestionados por un viceministro en 

cada área. Desde allí como entidad dependiente del Poder Ejecutivo, y bajo la supervisión 

del Consejo de ministros, el Ministerio trabaja en conjunto con diversos organismos públicos 

vinculados a las actividades pesqueras e industriales. Entre estos destacan el Instituto del 

Mar del Perú (IMARPE), el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), el Instituto 

Tecnológico de la Producción (ITP) y el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, los cuales 

desempeñan un rol clave en la supervisión y el desarrollo del sector. 

La estructura organizativa del Ministerio de la Producción en el Perú está conformada por 

una Secretaría General, el Viceministerio de MYPE e Industria y el Viceministerio de 

Pesquería. Bajo su ámbito de acción se encuentran diversas direcciones generales: MYPE y 

Cooperativas, Industria, Acuicultura, Pesca Artesanal, Extracción y Procesamiento 

Pesquero, Seguimiento, Control y Vigilancia, y Asuntos Ambientales de Pesquería. Además, 

los órganos adscritos incluyen el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), el 

Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP). Es 

así que el ministerio tiene competencias en el ordenamiento pesquero y acuícola, la 

regulación de la pesquería industrial y la acuicultura de mediana y gran escala, la 

normalización industrial, la fiscalización de productos y la promoción de la innovación 

productiva y la transferencia tecnológica. Asimismo, fomenta el desarrollo equilibrado de 

los ecosistemas productivos en sectores como pesquería, acuicultura, industria, comercio 

interno, micro, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas y cooperativas. 

Dentro de su principal objetivo es formular, aprobar, ejecutar, supervisar y evaluar las 

políticas nacionales relacionadas con actividades extractivas, productivas y de 

transformación en los subsectores pesquería e industria. Lo hace en consonancia con los 

planes de gobierno, promoviendo la competitividad y el aumento de la producción y la 

productividad. Es así que, en particular, la Dirección General de Seguimiento, Control y 

Vigilancia es el órgano técnico y normativo responsable de diseñar, implementar y 

supervisar políticas y estrategias para el seguimiento, control y vigilancia de las actividades 

pesqueras, acuícolas y ambientales. Además, se encarga de evaluar y aplicar sanciones, 
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asegurando la explotación sostenible de los recursos hidrobiológicos a nivel nacional y 

regional. 

El análisis de la actividad pesquera durante los últimos ocho años se dividió en dos periodos 

clave. En el primer periodo, de 2004 a 2007, la captura promedio fue de 917,209 toneladas. 

En el segundo periodo, comprendido entre 2008 y 2011, se registraron capturas de 1,093,810 

toneladas, lo que representa un incremento del 19% en la pesca destinada al consumo directo. 

Este crecimiento se atribuye principalmente a la implementación del sistema de límites 

máximos de captura por embarcación, conocido como sistema de cuotas individuales, 

aplicado a la pesca de anchoveta a partir del año 2008. Es así que los sectores más 

favorecidos por este cambio fueron las industrias de congelados y enlatados, con aumentos 

de 39% y 18%, respectivamente. Por el contrario, la pesca destinada a la venta en fresco 

mostró una ligera reducción del 2.5%, para lo cual cabe destacar que entre 2009 y 2011, las 

aguas peruanas experimentaron un enfriamiento asociado al fenómeno La Niña, lo que 

impactó negativamente en la captura de ciertas especies, como el atún, la caballa y 

especialmente el jurel. En 2010, la captura de jurel se redujo drásticamente a solo 17,560 

toneladas. No obstante, otras especies, como la anchoveta, el bonito y el perico, mostraron 

un notable incremento en sus capturas. Además, en 2011 se evidenció una recuperación 

significativa en las capturas de jurel y caballa. 

Para el control adecuado y fortalecimiento del control y la sostenibilidad en el 

aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, promoviendo la regulación eficiente de 

las actividades industriales pesqueras el Ministerio de la Producción, a través de diversas 

normativas y disposiciones legales, ha implementado un marco regulatorio y de control para 

las actividades de procesamiento pesquero, con énfasis en el consumo humano directo 

(CHD) e indirecto (CHI), se tiene al Programa de Vigilancia y Control (D.S. N° 002-2010-

PRODUCE y D.S. N° 008-2010-PRODUCE), el cual fue ampliado para incluir plantas de 

procesamiento de harina de pescado residual, empresas de servicios de residuos sólidos 

(EPS-RS) y establecimientos que procesan residuos en plantas de harina de pescado. En ese 

sentido se establecen controles diarios y permanentes en plantas de procesamiento para 

verificar el pesaje de recursos hidrobiológicos, descartes y residuos, y el control de la 

producción de harina convencional y residual. Se tiene la regulación de capacidades 

instaladas en plantas de procesamiento pesquero mediante resoluciones directoriales (R.D. 

N° 091-2002-PE/DNEPP y sus modificaciones), este es un Marco regulador de 

procesamiento de descartes y residuos (D.S. N° 006-2014-PRODUCE, D.S. N° 005-2011-
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PRODUCE y modificaciones), se tiene Disposiciones específicas sobre el traslado físico de 

plantas de harina de pescado (R.M. N° 218-2001-PE, R.M. N° 449-2003-PRODUCE) y 

respecto a las Inspecciones y monitoreo, se tiene actividades enfocadas en combatir la pesca 

y el procesamiento ilegal de recursos hidrobiológicos. Inspecciones realizadas entre octubre 

2015 y abril 2016 para evaluar operatividad y estado de plantas pesqueras, midiendo 

capacidad instalada y actualizando datos de equipos clave como cocinas, prensas y secadores 

(R.D. N° 528-2015-PRODUCE/DGCHI y R.D. N° 034-2016-PRODUCE/DGCHI). 

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE), organismo técnico especializado del Ministerio de 

la Producción, desempeña un papel fundamental en la investigación y sostenibilidad de los 

recursos hidrobiológicos del país. Su presencia se extiende a lo largo del territorio nacional 

mediante una red de laboratorios costeros ubicados en Tumbes, Paita, Santa Rosa, 

Huanchaco, Chimbote, Huacho, Pisco, Camaná e Ilo, así como laboratorios continentales en 

Puno y Ucayali, además de una estación en Chicama. A nivel internacional, el IMARPE 

destaca por su contribución en la Antártida, donde investiga las condiciones físicas, químicas 

y biológicas del océano y sus recursos vivos, apoyando así la política antártica nacional. 

Por otro lado, la Dirección Regional de la Producción, órgano de línea de la Gerencia 

Regional de Desarrollo Económico, es responsable de formular, implementar y supervisar 

políticas públicas relacionadas con la industria, pesca y acuicultura en el ámbito regional. Su 

misión es promover programas y proyectos que impulsen el desarrollo de estas actividades, 

generando empleo, alimentos y divisas mediante la producción de bienes de alta calidad y 

valor agregado. La visión de esta dirección es convertirse en un referente en la promoción 

de actividades pesqueras e industriales, garantizando la sostenibilidad de los recursos 

naturales, la protección del medio ambiente y el desarrollo de productos competitivos tanto 

para el mercado interno como externo. A través de sus Planes Estratégicos Institucionales 

(PEI) y Operativos (POI), el gobierno regional, en coordinación con la Subgerencia de 

Normas y Supervisión, realiza inspecciones constantes para asegurar la transparencia en la 

gestión de los desembarcaderos. Estas acciones garantizan el cumplimiento de los protocolos 

sanitarios y de seguridad, salvaguardando la vida de los trabajadores y permitiendo la 

continuidad de las actividades pesqueras, fuente esencial de empleo y bienestar para muchas 

comunidades. En conjunto, el IMARPE y las direcciones regionales de producción trabajan 

de manera articulada para garantizar la sostenibilidad y el desarrollo de los recursos 

hidrobiológicos, promoviendo beneficios económicos y sociales bajo un enfoque de 

conservación y responsabilidad ambiental. 
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VII. UBICACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EN EL MARCO DEL SUSTENTO 

TEÓRICO. 

Las experiencias adquiridas durante mi desempeño en SGS del Perú S.A.C. se encuentran 

alineadas con las teorías y principios que sustentan el control de actividades pesqueras y la 

gestión sostenible de los recursos marinos. Mi trabajo de monitoreo y vigilancia pesquera se 

fundamentó en la teoría del máximo rendimiento sostenible (MRS), aplicando este concepto 

para garantizar que las capturas no excedieran los niveles de regeneración natural de las 

especies. Además, los procedimientos seguidos para la auditoría y control se enmarcaron en 

el Código de Conducta para la Pesca Responsable, asegurando que las actividades pesqueras 

monitoreadas cumplían con las normativas locales e internacionales. La implementación de 

tecnologías como el Sistema de Monitoreo Satelital permitió integrar la teoría con la 

práctica, facilitando la recolección de datos precisos y en tiempo real, algo crucial para tomar 

decisiones basadas en evidencia científica. Asimismo, la sistematización de los datos 

recogidos durante las auditorías permitió contrastar las prácticas observadas con los 

estándares establecidos por la legislación pesquera peruana. Esta experiencia práctica 

enriqueció mi comprensión de las interacciones entre la actividad pesquera y la conservación 

de los ecosistemas marinos, demostrando cómo los principios teóricos pueden guiar la 

gestión efectiva y responsable de los recursos naturales. 

La pesquera Hayduk S.A., que forma parte del Grupo Bamar, es una empresa ubicada en 

Coishco, con RUC: 20136165667. Este grupo empresarial está compuesto por tres pesqueras 

(Pesquera Velebit, Pesquera Santa Rosa y Pesquera Hayduk), una empresa de fabricación y 

comercialización de materiales para pesca (Fibras Marinas), y una empresa agroindustrial 

(Corporación Agroindustrial Bamar). Fundada en 1986 por la familia Baraka, la empresa 

recibió en 1989 la autorización del Ministerio de Pesquería para construir una planta 

procesadora de harina y aceite de pescado en Coishco. Ese mismo año, se concretó una 

sociedad entre los señores Baraka y Martínez, con un 50% de participación cada uno. En 

1994, Hayduk comenzó la construcción de una segunda planta en el puente de Malabrigo, 

en Chicama, debido al aumento de los volúmenes de pesca en esa zona, lo que impulsó la 

construcción de plantas de harina por otras empresas del sector. En 1995, la empresa adquirió 

el complejo pesquero de Paita en una subasta pública, lo que le permitió diversificar su 

negocio, produciendo productos con mayor valor agregado, como congelados, ofreciendo 

servicios de muelle, venta de hielo, entre otros. 
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Hoy en día, Hayduk es una empresa 100% peruana con más de 25 años de experiencia, 

operando bajo altos estándares de calidad, seguridad alimentaria y respeto al medio 

ambiente. La empresa se dedica a la pesca y elaboración de productos marinos, que 

comercializa tanto en el Perú como en mercados internacionales, con líneas de negocio que 

incluyen harina, aceite, conservas y productos congelados. Su misión es mejorar la salud 

nutricional mediante el uso de recursos marinos, promoviendo la sostenibilidad y el respeto 

por el medio ambiente. Su visión es ser líder en la industria pesquera peruana, logrando la 

satisfacción de los clientes y la eficiencia operativa. Entre los principales productos de 

Hayduk se encuentran la harina de pescado, elaborada con anchoveta peruana y rica en 

proteínas, omega-3 y aminoácidos esenciales, adaptada a los requerimientos de los clientes 

para optimizar sus procesos. También producen aceite de pescado a partir de anchoveta, con 

una alta concentración de ácidos grasos y omega-3, destinado a las industrias ganadera, 

avícola, acuícola, farmacéutica y nutricional. Además, ofrecen una amplia variedad de 

productos congelados, incluyendo atún, jurel, caballa, merluza, mahi mahi, pota y calamar, 

que cumplen con los más altos estándares de calidad para preservar la cadena de frío. 

Asimismo, la empresa es pionera en el desarrollo de la industria del atún, contribuyendo al 

crecimiento del mercado local e internacional de especies marinas. Por último, las conservas 

de atún, jurel y caballa son producidas desde hace más de 15 años, consolidándose como 

uno de los productos más tradicionales de la empresa. 

 

Figura 1: Producción de la empresa Hayduk y sus locaciones 
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La empresa Austral Group S.A.A. es una sociedad anónima abierta, constituida el 10 de 

diciembre de 1996, con una duración indefinida. Forma parte del Grupo Económico 

Austevoll Seafood ASA, una empresa cotizada en la Bolsa de Oslo (Noruega). Su actividad 

principal incluye la pesca pelágica, la producción de harina, aceite, conservas y productos 

congelados de origen marino, el cultivo de salmones y la prestación de servicios navieros de 

suministro. La empresa está registrada bajo el RUC: 20338054115 y tiene su sede en Av. 

Villa del Mar N° 785, en Coishco. El principal accionista, con una participación mayor al 

5% del capital social (89.35%), es Dordogne Holdings Inc., una compañía panameña, que 

forma parte de Austevoll Seafood ASA, uno de los líderes mundiales en la industria 

pesquera. Esta empresa tiene presencia en Perú, Noruega, Escocia y Chile, países con una 

fuerte tradición pesquera. Dordogne Holdings Inc. también es accionista de Trimarine 

International SA y Gateport Overseas. El 10.65% restante de las acciones pertenece a 

diversos otros accionistas. La empresa es dirigida por la Sra. Adriana Guidice Alva como 

Gerente General y el Sr. Andrew Dark como Gerente de Administración y Finanzas. 

Austral Group S.A.A. se dedica a la pesca industrial en todas sus fases, que incluyen la 

captura, transformación y elaboración de productos como conservas, harina y aceite de 

pescado, destinados a la alimentación humana, tanto directa como indirecta, con un enfoque 

en la comercialización internacional. Sus principales líneas de negocio son la producción de 

harina y aceite de pescado, conservas y productos congelados. La harina y aceite de pescado 

son las actividades más rentables de la empresa. Entre los productos más destacados de 

Austral Group se encuentran, está la harina de pescado, que contiene entre un 70% y 80% 

de proteínas y grasas digeribles, con un alto contenido energético superior al de muchas 

proteínas animales o vegetales. Es una fuente concentrada de proteínas de alta calidad y 

ácidos grasos omega-3 (DHA y EPA), el aceite de pescado, de color marrón-amarillento 

oscuro, obtenido tras someter el líquido extraído de la prensa a procesos de separación, 

centrifugación y pulido. Este aceite es rico en ácidos grasos omega-3, DHA y EPA, las 

conservas de pescado, un alimento altamente nutritivo por su alto contenido proteico y de 

omega-3, que favorece el desarrollo cerebral y visual en niños, regula la presión sanguínea 

y ayuda a reducir el colesterol malo, disminuyendo el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, el congelado de pescado, que es obtenido a través de un proceso adecuado 

de congelación, manteniendo proteínas de alto valor nutricional y un contenido significativo 

de ácidos grasos omega-3 y omega-6, vitaminas A, D y B12, además de minerales como 

calcio, magnesio y fósforo. Estos productos se conservan durante más tiempo, lo que facilita 
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su aprovechamiento por el consumidor final. Las especies utilizadas para la producción de 

conservas y congelados incluyen caballa, jurel, anchoveta, engraulis y pota. 

La Pesquera Cantabria S.A. es una empresa ubicada en la Panamericana Norte, KM 439, 

Coishco, con RUC: 20504595863. Su actividad principal es la producción de harina de 

pescado de alta calidad proteica, en las categorías de súper prime y prime, utilizando 

principalmente anchoveta como materia prima. También produce aceite de pescado para 

consumo humano, tanto directo como indirecto. La planta tiene una capacidad de producción 

de 80 toneladas por hora (t/h) y cuenta con una flota propia de 10 embarcaciones pesqueras, 

con una capacidad total de bodega de 3,090 toneladas. Los productos de harina de pescado 

son exportados a varios países europeos. La empresa cumple con los estándares de calidad 

del GMP+B2 y sistemas de calidad basados en los principios de HACCP. En cuanto a sus 

productos, el aceite de pescado producido por Cantabria es rico en ácidos grasos 

poliinsaturados, destacando el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico 

(DHA), ambos ácidos grasos omega-3 esenciales para la salud, ya que el organismo humano 

no puede producirlos por sí mismo, y deben ser obtenidos a través de fuentes externas. 

La harina de pescado de Cantabria contiene entre un 60% y un 72% de proteína, entre un 5% 

y un 12% de grasa, y un máximo de 9% de humedad, lo que le otorga estabilidad para su 

almacenamiento y manipulación prolongada. Este producto tiene la ventaja de ser altamente 

digestible y rico en ácidos grasos omega-3, EPA y DHA. La harina de pescado se utiliza 

principalmente en la formulación de alimentos balanceados para acuicultura, avicultura, 

ganadería, entre otros sectores. Esto permite que los nutrientes provenientes de la anchoveta 

sean aprovechados indirectamente por los consumidores, quienes obtienen estos nutrientes 

al consumir carnes alimentadas con productos que incluyen harina de pescado como 

ingrediente. Además de su actividad principal de producción de harina y aceite, Pesquera 

Cantabria S.A. también se dedica a la producción de conservas de pescado. La empresa 

realiza estudios de mercado tanto a nivel nacional como internacional para asegurarse de que 

sus productos cumplan con los requerimientos y demandas del mercado, y se alineen con la 

constante innovación que la empresa promueve en su producción. 

La Pesquera Miguel Ángel S.A.C. es una empresa ubicada en la Panamericana Norte N° 

441, Coishco, con RUC: 20445781313, constituida el 1 de septiembre de 2008. Esta planta 

tiene actividades integradas en el sector pesquero, especialmente en la producción de 

enlatados crudos y cocidos de recursos hidrobiológicos, siendo esta su actividad principal. 

La capacidad de producción de enlatados es de 3,598 cajas por turno. Además, cuenta con 
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una planta de harina residual con una capacidad de 5.61 toneladas por día (t/día), lo que 

representa una de sus actividades accesorias. La empresa está acogida a la Ley General de 

Pesca (Ley N° 25977) y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2001-PE. 

El gerente general de la empresa, Francisco Dulce Morales, junto con su equipo 

administrativo, se ha enfocado en implementar diversas presentaciones para optimizar sus 

actividades fabriles, con el compromiso de equilibrar el impacto ambiental de sus 

operaciones. Además, la empresa forma parte del Grupo Dulcemar, que incluye otras 

empresas como Inversiones Dulcemar, Transportes Dulcemar SAC, Corporación Isla Blanca 

SAC, Inversiones Dos Mil EIRL, y Representaciones Maricielo SAC. Este grupo destaca 

por ser uno de los más reconocidos de Chimbote, comprometido con la producción y 

comercialización de productos de alta calidad en diversas presentaciones, lo que le ha 

permitido mantener una presencia competitiva en el mercado. El Grupo Dulcemar no solo 

es reconocido por su crecimiento y dinamismo en la región, sino también por haber logrado 

conservar la calidad y variedad de sus productos, respaldado por una eficiente capacidad de 

distribución y transporte, lo que le permite abastecer a todos los mercados que cubre. La 

sinergia entre sus empresas garantiza una estructura diversificada de negocios, permitiendo 

al grupo desempeñarse con éxito en un entorno altamente competitivo. 

El principal recurso hidrobiológico que se realiza la fiscalización se tiene a la anchoveta 

(Engraulis ringens) es una de las especies de peces de mayor participación en la pesca 

peruana, destacando por su alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados EPA 

(eicosapentaenoico) y DHA (docosahexaenoico), los cuales son beneficiosos para la salud 

humana, especialmente en el desarrollo cerebral y la prevención de enfermedades 

cardiovasculares. Sin embargo, este pescado presenta ciertos desafíos para su consumo y 

comercialización. Uno de los principales problemas es que la anchoveta es un pescado frágil 

que se deteriora rápidamente, lo que limita las opciones de almacenamiento y transporte para 

su mercado de alimentos. Este deterioro rápido hace que sea complicado mantener la 

frescura del producto, especialmente para el consumo humano directo. Además, su sabor 

fuerte y distintivo la hace menos atractiva para muchos consumidores, lo que contribuye a 

que su consumo sea relativamente bajo en comparación con otras especies marinas. A pesar 

de estos desafíos, desde la década de 1960, tanto la industria como el gobierno peruano han 

invertido considerables recursos para aumentar el consumo humano directo de la anchoveta. 

Esto incluye esfuerzos por promoverla en sus diversas presentaciones, como conservas, 
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fresca y congelada. Sin embargo, a pesar de las inversiones y las iniciativas, el mercado de 

consumo humano directo sigue siendo pequeño. 

Este bajo consumo ha generado críticas sobre la distribución del recurso, ya que algunos 

consideran que las comunidades locales podrían beneficiarse más de la anchoveta como 

fuente alimentaria directa. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por fomentar el consumo, 

gran parte de la anchoveta sigue siendo dirigida hacia la industria de harina de pescado y 

otros productos procesados destinados a la alimentación animal y exportación, limitando su 

acceso a los consumidores directos. El desafío para la industria pesquera peruana sigue 

siendo equilibrar el aprovechamiento de este recurso para la alimentación humana y los 

mercados internacionales, mientras se superan las barreras logísticas y de consumo de la 

anchoveta fresca. 

 

 

Figura 2: Especie Hidrobiológica- Anchoveta 

La caballa (Scomber japonicus peruanus) es un pescado azul que pertenece a la familia de 

los escómbridos y es muy apreciado tanto por su sabor como por sus beneficios para la salud. 

Aunque se encuentra en diversas zonas marinas, es especialmente abundante en el 

Mediterráneo y en el océano Atlántico. Su carne es blanca y deliciosa, y se puede preparar 

de diversas formas, como guisada, en escabeche, al horno o en conservas. En cuanto a sus 

beneficios nutricionales, la caballa es una excelente fuente de ácidos grasos omega 3, los 

cuales son esenciales para la salud cardiovascular. Estos ácidos grasos contribuyen a 

disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, reduciendo el riesgo de 

enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos. La Fundación Española del Corazón 
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recomienda el consumo de caballa, así como otros pescados azules, por estos beneficios para 

la salud cardiovascular. La carne de la caballa es también una rica fuente de proteínas, 

esenciales para la construcción y reparación de los tejidos corporales. Además, aporta una 

variedad de vitaminas y minerales. Entre las vitaminas destacan las del grupo B, incluyendo 

B1, B2, B3, B6 y B12, siendo esta última especialmente importante en la caballa, ya que 

supera a los niveles que contienen los huevos y gran parte de las carnes, alimentos que son 

fuente natural exclusiva de esta vitamina. 

Asimismo, debido a que es un pescado graso, la caballa también contiene vitaminas 

liposolubles como A, D y E. La vitamina A ayuda en el mantenimiento, crecimiento y 

reparación de las mucosas, la vitamina D favorece la absorción y fijación del calcio en los 

huesos, y la vitamina E actúa como un potente antioxidante, protegiendo contra 

enfermedades degenerativas, cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. En cuanto a los 

minerales, la caballa es rica en potasio, fósforo, magnesio, yodo y hierro. El potasio es 

esencial para el sistema nervioso y la actividad muscular, mientras que el fósforo es vital 

para la formación de huesos y dientes, así como para el funcionamiento del sistema nervioso 

y muscular. El magnesio es importante para el funcionamiento adecuado de los intestinos, y 

el hierro es necesario para la formación de hemoglobina, previniendo la anemia ferropénica. 

Finalmente, el yodo es crucial para el buen funcionamiento de la glándula tiroidea. Además 

de ser un pescado nutritivo, la caballa es muy económica, lo que la convierte en una opción 

accesible para muchas personas que buscan una alimentación saludable a un bajo costo.  

 

Figura 3: Especie Hidrobiológica- Caballa 
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La fiscalización del jurel (Trachurus symmetricus murphyi) es un pescado azul conocido por 

su riqueza en ácidos grasos omega-3, que contribuyen a reducir los niveles de colesterol en 

la sangre. Además, es una fuente importante de yodo, esencial para el desarrollo infantil y el 

buen funcionamiento de la glándula tiroides. Aunque se trata de un alimento graso, su 

contenido en omega-3 hace que su consumo sea beneficioso, sin los riesgos asociados a otras 

grasas. La pesca del jurel se realiza cerca de la costa, especialmente entre los meses de abril 

a octubre, y se encuentra en aguas del Pacífico Sur, Atlántico, mar Negro y Mediterráneo. 

La carne del jurel tiene una textura suave, lo que la hace ideal para ser cocinada al horno, a 

la plancha o en guisos. Sin embargo, es importante tener precaución al prepararlo, ya que el 

aguijón delante de la aleta dorsal es venenoso. Aunque no es el pescado con mayor 

concentración de nutrientes, destaca por su alto contenido en proteínas, lo que lo convierte 

en una excelente opción para los deportistas, favoreciendo la recuperación muscular. 

También es una buena fuente de potasio, esencial para el sistema nervioso. El jurel 

proporciona proteínas de alto valor biológico y una cantidad significativa de vitaminas del 

grupo B, como B1, B2 y B3. 

 

Figura 4: Especie Hidrobiológica- Jurel 

La fiscalización del bonito (Sarda chiliensis chiliensis) es un pescado azul pelágico de la 

familia Scombridae, que se encuentra distribuido desde el norte de Perú hasta Talcahuano, 

Chile, habitando cerca de la costa y formando cardúmenes según el tamaño. Su dieta se basa 

principalmente en peces, como las sardinas, y en larvas de crustáceos. Este pescado es muy 

apreciado en la gastronomía, no solo por su sabor, sino también por sus propiedades 

nutricionales. En cuanto a sus beneficios, el bonito es bajo en calorías, con 153 calorías por 

cada 100 gramos, lo que lo convierte en una excelente opción para dietas equilibradas. Es 
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rico en minerales como potasio, fósforo, y en menor medida, selenio, sodio, zinc, calcio e 

hierro. Además, contiene vitaminas A, D, B9 y B3, así como ácidos grasos omega-3 y ácido 

fólico, todos elementos clave para una buena salud. Los ácidos grasos omega-3 presentes en 

el bonito contribuyen a la prevención de enfermedades cardiovasculares, reduciendo el 

colesterol y los triglicéridos. La vitamina D favorece la absorción de calcio, vital para los 

huesos y dientes. La vitamina A es esencial para la salud ocular, y el yodo que aporta ayuda 

en el funcionamiento de la glándula tiroides y de los músculos, nervios e intestinos gracias 

al magnesio. 

Asimismo, el un mineral esencial presente en el bonito, juega un papel crucial en el 

fortalecimiento del sistema inmunológico. Este potente antioxidante ayuda a neutralizar los 

efectos negativos de los radicales libres en el cuerpo, protegiendo así las células del daño y 

reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas, como las infecciones. Además, el selenio ha 

sido asociado con una mayor capacidad del cuerpo para defenderse contra enfermedades 

graves, como el cáncer, al intervenir en la regulación del crecimiento celular y la apoptosis 

(muerte celular programada), lo cual puede prevenir la proliferación de células tumorales. 

La vitamina B3, también conocida como niacina, es otro componente importante del bonito. 

Esta vitamina tiene múltiples funciones en el cuerpo, pero una de las más destacadas es su 

rol en la producción de hormonas sexuales. El niacina participa en la síntesis de hormonas 

sexuales como los estrógenos y la testosterona, lo que es crucial para el desarrollo de las 

características sexuales secundarias y la función reproductiva. Además, la vitamina B3 es 

fundamental para la síntesis del glucógeno, una forma de almacenamiento de glucosa en el 

hígado y los músculos, lo que proporciona energía rápida para el cuerpo, especialmente en 

situaciones de esfuerzo físico intenso. 

 

Figura 5: Especie Hidrobiológica- Bonito 
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VIII. APORTES LOGRADOS PARA EL DESARROLLO DEL CENTRO 

LABORAL. 

En cuanto a los aportes logrados, se tuvo en cuenta a la empresa SGS del Perú S.A.C., la 

cual es una empresa transnacional de origen suizo dedicada a la inspección, verificación, 

análisis y certificación cuyas siglas significa Société Générale de Surveillance y tiene una 

sucursal en el Perú con RUC 20100114349. Asimismo, SGS del Perú S.A.C., SGS del Perú 

S.A.C. es una empresa privada con más de 50 años de experiencia en el mercado, 

especializada en ofrecer una amplia gama de servicios en diversas industrias. La compañía 

se destaca por proporcionar servicios de inspección, muestreo, ensayos y certificación de 

productos y sistemas de gestión, actuando como tercera parte con el respaldo técnico de su 

laboratorio de ensayos, organismo de certificación de productos y sistemas de gestión. A lo 

largo de su trayectoria, SGS del Perú ha logrado consolidarse como un referente en el país, 

con una sólida reputación por su calidad, confiabilidad y profesionalismo. La compañía 

opera a nivel nacional, con su sede central ubicada en el Callao y su sede administrativa en 

San Borja. Además, cuenta con laboratorios de ensayo en Piura y Chimbote, y diversas 

oficinas regionales y unidades operativas distribuidas en ciudades como Tumbes, Paita, 

Chicama, Supe, Huacho, Lima, Pisco e Ilo, lo que le permite ofrecer cobertura integral a 

nivel nacional. En total, SGS del Perú está presente en 28 ciudades del país, lo que refuerza 

su posicionamiento como un actor clave en múltiples sectores económicos. 

SGS del Perú cuenta con diversas divisiones especializadas que representan sus unidades de 

negocio más importantes: medioambiente, agricultura, minería, industrial, automotriz-

petróleo, pesca, gas y productos químicos. Cada una de estas divisiones está enfocada en 

brindar soluciones innovadoras y eficaces para satisfacer las necesidades de sus clientes en 

sectores clave de la economía peruana. En el ámbito de la pesca y desembarque en el ámbito 

marítimo, SGS del Perú ha jugado un papel crucial en la implementación y ejecución del 

"Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo". Este 

programa fue creado mediante el Decreto Supremo Nº 027-2003-PRODUCE, publicado el 

6 de octubre de 2003, con el objetivo de combatir la pesca ilegal de recursos hidrobiológicos. 

La empresa ha colaborado con el Ministerio de la Producción en la implementación de 

medidas para evitar la pesca no autorizada y garantizar la sostenibilidad de los recursos 

marinos. 

A lo largo de los años, SGS del Perú ha renovado y ampliado su convenio con el Ministerio 

de la Producción en múltiples ocasiones. Desde su primer convenio en 2003 hasta las 
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posteriores adendas y ampliaciones, la empresa ha demostrado un compromiso constante 

con la vigilancia y el control de las actividades pesqueras, garantizando el cumplimiento de 

las normativas y promoviendo la pesca sostenible en el país. La compañía ha sido reconocida 

como una de las principales responsables de velar por la legalidad en la captura y 

desembarque de recursos pesqueros, contribuyendo significativamente a la conservación de 

los ecosistemas marinos. En cuanto a la base legal que sustenta el programa de vigilancia y 

control, SGS del Perú ha trabajado en estrecha colaboración con el gobierno y otras 

instituciones relevantes, cumpliendo con una serie de decretos supremos y resoluciones 

ministeriales que regulan las actividades pesqueras en el país. Estos instrumentos legales 

incluyen normativas sobre la construcción y operación de embarcaciones pesqueras, medidas 

para prevenir la pesca ilegal, control de las tallas mínimas de captura, y las sanciones por 

infracciones en la actividad pesquera y acuícola. 

La empresa también ha tenido un rol activo en la modificación de regulaciones y en la 

implementación de nuevas medidas que refuercen la gestión sostenible de la pesca. Por 

ejemplo, ha participado en la actualización de los reglamentos sobre inspecciones pesqueras, 

la instalación de instrumentos de pesaje para controlar las capturas, y la aplicación de 

sanciones a las embarcaciones que no cumplan con las normativas. Es por ello que 

desarrollar las actividades de fiscalización en SGS del Perú S.A.C., una empresa de gran 

prestigio en el país, con una destacada trayectoria en el sector de la certificación y control, 

especialmente en lo relacionado con la pesca y la protección de los recursos hidrobiológicos, 

es un factor clave para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos. Gracias a su 

experiencia y a su continuo compromiso con la sostenibilidad y la legalidad, SGS del Perú 

sigue siendo un aliado estratégico para el desarrollo de diversas industrias en el país. En 

cuanto a las etapas del servicio del programa de vigilancia y control de la pesca y 

desembarque marítimo, se tiene a diferentes procesos que se realizan en la verificación, tales 

como la inspección de embarcaciones pesqueras, el monitoreo de la cantidad de recursos 

desembarcados, la verificación del cumplimiento de las cuotas de pesca asignadas y la 

aplicación de controles para evitar prácticas ilegales. Cada una de estas etapas es esencial 

para asegurar que las actividades pesqueras se realicen de acuerdo con las normativas 

vigentes, contribuyendo así a la conservación de los ecosistemas marinos y la protección de 

los recursos hidrobiológicos. 
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Figura 6: Diagrama de Flujo del servicio del PVCAPAAN 

El desarrollo de las actividades y la experiencia profesional se desarrollaron en la empresa 

peruana SGS del Perú S.A.C., Oficina Regional de Chimbote, donde desempeñé 

profesionalmente el cargo de fiscalizador del programa de vigilancia y control de 

desembarque en el ámbito marítimo, desde el año 2017 hasta 2019. Durante este período, se 

trabajó en todas las plantas de procesamiento de productos pesqueros (PPPP) ubicadas en la 

zona costera de la región Áncash, específicamente en las provincias del Santa, incluyendo 

Santa y Coishco. Las actividades realizadas por los fiscalizadores en los puntos de descarga, 

como chatas, muelles y desembarcaderos, incluyeron la verificación de las capturas, el 

control de las especies desembarcadas y el aseguramiento del cumplimiento de las 

normativas pesqueras, garantizando así la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y el 

respeto por las regulaciones del sector. 
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Figura 7: Actividades del Fiscalizador en chata/muelle 

El fiscalizador tiene la responsabilidad de comprobar la matrícula de la embarcación 

pesquera (E/P) en los puntos de descarga, como las chatas y los muelles. Para ello, ingresa 

la parte numérica de la matrícula en el Sistema Produce Virtual, siguiendo las indicaciones 

establecidas en la instrucción sobre el “Manejo del Produce Virtual con los Equipos 

Celulares”. Esta acción asegura que se mantenga un registro preciso y actualizado de las 

embarcaciones y sus actividades pesqueras, contribuyendo al control y seguimiento de las 

operaciones en el ámbito marítimo. 
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Figura 8: Fiscalizador verificando las características de la E/P en el PRODUCE VIRTUAL  

El fiscalizador tiene la responsabilidad de comprobar la correcta identificación de las 

embarcaciones pesqueras (E/P), siguiendo lo establecido en la R.D. Nº 275-2004-DCG. Si 

al revisar el número de matrícula se detecta alguna variación en la parte literal o en el nombre 

de la embarcación, se debe consultar el Acta de Inspección de desembarque para esclarecer 

cualquier diferencia. En cuanto a las normativas de identificación, las embarcaciones 

pesqueras deben cumplir con ciertas especificaciones según el material de construcción de 

la E/P. En el caso de las embarcaciones de metal, el nombre y la matrícula deben estar 

presentes tanto en el casco como en la caseta. Estos deben estar soldados y en alto relieve, 

pintados con un color que contraste con el casco y el puente de gobierno. Para las 

embarcaciones de madera, el nombre y matrícula deben figurar en el casco y la matrícula en 

la caseta, pero en bajo relieve y también pintados con un color que contraste con el casco y 

el puente de gobierno. Las embarcaciones de fibra de vidrio, por su parte, deben tener el 

nombre y la matrícula en el casco y en la caseta, utilizando letras de moldes pegados, en alto 
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relieve y con un color que contraste con el casco y el puente de gobierno. Si se observa que 

la identificación de la embarcación no cumple con estos requisitos, el fiscalizador tiene la 

obligación de reportar la irregularidad y proceder con el decomiso del recurso hidrobiológico 

involucrado, tal como lo dictan las regulaciones vigentes. 

 

Figura 9: Forma correcta de identificación de un E/P 

El fiscalizador debe comprobar la presencia física del sistema SISESAT en la embarcación, 

asegurándose de que el código del equipo sea legible y accesible, y que el sistema esté en 

funcionamiento. Para ello, inspecciona la caja de luces del SISESAT, ubicada dentro de la 

caseta de la embarcación. Si la caja de luces está encendida, el fiscalizador debe verificar su 

operatividad contactando al Centro de Control del SISESAT, quien confirmará la emisión 

de señal y la correcta operación del sistema. En caso de que la caja de luces esté apagada, el 

fiscalizador igualmente debe comunicarse con el Centro de Control para verificar la 

operatividad del sistema. Además, el fiscalizador tiene la responsabilidad de realizar una 

inspección detallada de los precintos de seguridad del sistema SISESAT, verificando que 

estos se encuentren en buen estado, sin signos de manipulación o daño. El fiscalizador 

comprueba que los precintos sean completos, intactos y que no presenten alteraciones que 

puedan poner en duda su integridad. Asimismo, se debe corroborar que el número de 

precintos coincida con los registros oficiales, lo que garantiza que el sistema de seguridad 

esté debidamente sellado y controlado. Si el fiscalizador detecta que el equipo SISESAT 

carece de algún precinto o si encuentra que uno de los precintos está roto o manipulado, debe 

proceder inmediatamente a emitir un reporte de ocurrencia, conforme a los procedimientos 

establecidos. Este informe detallado desencadenará una serie de acciones, incluyendo el 
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decomiso total del recurso hidrobiológico que haya sido capturado bajo estas circunstancias, 

asegurando que la actividad pesquera cumpla con las normativas y regulaciones en vigor. La 

medida del decomiso busca garantizar la legalidad de las actividades pesqueras y proteger 

los recursos hidrobiológicos, evitando que se violen los controles establecidos para su 

conservación y explotación sostenible. 

 

 

Figura 10: Fiscalizador abordando la E/P 

El fiscalizador tiene la responsabilidad de verificar la especie en la bodega de la 

embarcación, realizándose esta inspección desde la cubierta para evitar cualquier riesgo que 

pueda comprometer su integridad física. En caso de que se observe una especie diferente a 

la anchoveta, el fiscalizador debe ponerse en contacto con el fiscalizador encargado de la 

tolva y del muestreo para proceder con la verificación correspondiente. Es importante que 

este proceso se realice respetando el principio de aleatoriedad en la toma de muestras, lo que 

asegura que las muestras sean representativas de la captura y que se cumpla con los 

procedimientos establecidos. Si durante la inspección se confirma alguna infracción, el 

fiscalizador deberá emitir un Acta de Inspección (Desembarque) y completar los documentos 

correspondientes, tal como se indica en la instrucción "Llenado de Formatos de Inspección". 

Este informe debe incluir todas las observaciones pertinentes relacionadas con la infracción 
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encontrada, detallando los hechos y los procedimientos seguidos para garantizar la 

transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes. 

 

Figura 11: Acta de inspección (Desembarque) 

El fiscalizador también tiene la responsabilidad de supervisar la instalación, remoción o 

sustitución de los precintos de seguridad SISESAT en las embarcaciones pesqueras (E/P). 
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Esta supervisión es llevada a cabo por los fiscalizadores del Programa de Vigilancia y 

Control (PVC), siempre que se solicite. En tales casos, el supervisor asigna a un fiscalizador 

específico del PVC para que ejecute esta tarea, la cual debe realizarse siguiendo las 

directrices establecidas en la instrucción "Supervisión de la Instalación, Remoción o 

Sustitución de los Precintos de Seguridad SISESAT". Una vez realizada la instalación, 

remoción o sustitución de los precintos, el fiscalizador emite el acta correspondiente, 

detallando el procedimiento llevado a cabo y dejando constancia de que se cumplió con todos 

los requisitos y normativas establecidos para garantizar la seguridad y control de los equipos 

SISESAT. 

Este proceso asegura la correcta implementación de medidas de control y contribuye al 

cumplimiento de las regulaciones vigentes en el ámbito pesquero. Además, facilita la 

trazabilidad y transparencia en las actividades pesqueras, promoviendo un sistema de control 

efectivo que ayuda a evitar la sobreexplotación de los recursos marinos y a proteger el medio 

ambiente. La correcta instalación y supervisión de los precintos SISESAT también es 

fundamental para garantizar que las embarcaciones operen dentro de los límites legales y 

cumplan con los requisitos técnicos para la captura y desembarque de recursos 

hidrobiológicos. 

En cuanto a las actividades de los fiscalizadores ubicados en las tolvas de pesaje de las 

plantas de procesamiento de productos pesqueros, estas se llevan a cabo mediante una 

secuencia estandarizada de procesos que aseguran la correcta medición y control del 

desembarque. Los fiscalizadores supervisan que la cantidad de recursos desembarcados 

coincida con los registros de captura y que se cumplan los procedimientos establecidos para 

evitar fraudes o malas prácticas. Este proceso incluye la verificación de las condiciones del 

producto, la toma de muestras aleatorias para análisis de calidad, y la constatación de que 

las capturas sean exclusivamente de las especies autorizadas por las normativas pesqueras. 

Cualquier irregularidad detectada durante el pesaje o la inspección será documentada 

mediante un acta, y si se identifican infracciones, se aplicarán las sanciones 

correspondientes. 

Además, los fiscalizadores en las tolvas de pesaje también deben asegurarse de que el equipo 

utilizado para el pesaje esté calibrado y en condiciones óptimas de funcionamiento, 

siguiendo los protocolos establecidos para garantizar mediciones precisas. En caso de que 

se detecte algún tipo de error en el proceso de pesaje o en la operación del equipo, el 

fiscalizador debe proceder a realizar las acciones correctivas necesarias, como recalibrar los 
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instrumentos o detener temporalmente las actividades hasta que se resuelva la falla. Este 

enfoque no solo busca mantener la integridad de los datos, sino también proteger los 

intereses de la industria pesquera y la sostenibilidad de los recursos marinos. Asimismo, los 

fiscalizadores tienen la responsabilidad de mantener una comunicación constante con los 

responsables de las plantas de procesamiento para coordinar cualquier acción que sea 

necesaria en función de los hallazgos durante la inspección. 

El Fiscalizador también tiene la responsabilidad de supervisar y verificar que los Procesos 

de Pesaje en los Plantas de Procesamiento de Productos Pesqueros (PPPP) cumplan con los 

lineamientos establecidos en las normativas vigentes. En caso de que un PPPP haya tenido 

su licencia de operación suspendida, anulada o cancelada, tal como lo comunique 

PRODUCE, el jefe del Programa de Vigilancia y Control (PVC) informará al jefe regional, 

quien a su vez notificará a los supervisores y fiscalizadores. En este contexto, el Fiscalizador 

debe asegurarse de que el PPPP no esté realizando actividades de procesamiento de harina 

de pescado. Si se llegara a encontrar alguna irregularidad, el Fiscalizador debe emitir el 

correspondiente Reporte de Ocurrencia. 

En cuanto a la calibración estática de los instrumentos de pesaje, el Fiscalizador verifica que 

en el reporte de pesaje de prueba se incluyan correctamente los parámetros de calibración, 

tales como el número de cuenta del conversor analógico SPAN y del cero (Z), el valor del 

peso de calibración (Wval), el coeficiente de calibración (CC), así como la hora y fecha 

correspondientes. Además, el representante del PPPP debe entregar una copia del reporte de 

pesaje de prueba al Fiscalizador de SGS del Perú S.A.C., quien registrará los parámetros 

verificados y emitirá el Acta de Instalación, Remoción y Sustitución de Precintos de 

Seguridad de los Instrumentos de Pesaje. Este documento debe ser firmado tanto por el 

representante del PPPP como por el representante de la empresa de calibración y el 

Fiscalizador. 

Finalmente, el Fiscalizador verifica la vigencia del Certificado de Calibración de acuerdo 

con lo establecido por la R.M. 358-2004-PRODUCE y otras normativas relacionadas. 

Además, se asegura de que las tolvas de pesaje cumplan con los requisitos técnicos de 

instalación establecidos por la normativa correspondiente (R.M. 358-2004-PRODUCE, 

R.M. 585-2008-PRODUCE, y R.M. 768-2008-PRODUCE). Estos detalles se registran en el 

Acta de Inspección, asegurando así el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos 

para los instrumentos de pesaje. 
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Figura 12: Fiscalizador verificando certificado de calibración 

 

El Fiscalizador se encarga de colocar, remover e inspeccionar los precintos de seguridad de 

los instrumentos de pesaje automáticos, garantizando que estos estén correctamente 

instalados y en condiciones óptimas para su funcionamiento. Además, lleva un registro 

detallado de todas las actividades relacionadas con los precintos en el Cuaderno de Control 

de Instalación, Remoción y Sustitución de Precintos. Este registro incluye información 

relevante sobre cada precinto, como su número de identificación, fecha de instalación o 

remoción, y cualquier observación relevante, lo cual asegura la trazabilidad y el 

cumplimiento de las normativas vigentes en el proceso de fiscalización. 

El registro detallado en el Cuaderno de Control de Instalación, Remoción y Sustitución de 

Precintos es fundamental para garantizar la transparencia y el seguimiento adecuado de las 

acciones realizadas en los instrumentos de pesaje. Además, permite que cualquier 

eventualidad o discrepancia en el proceso de fiscalización sea documentada y corregida de 

manera oportuna. Este procedimiento no solo asegura la integridad de los equipos, sino que 

también contribuye a mantener la confianza en los procesos de control y medición, 

asegurando que las actividades pesqueras cumplan con las regulaciones establecidas para la 

conservación de los recursos hidrobiológicos. 
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Figura 13: Fiscalizador colocando un precinto sticker 

El Fiscalizador tiene la responsabilidad de verificar que la especie que se está descargando 

sea anchoveta, y si se detecta una especie diferente o anchoveta en tallas inferiores a lo 

permitido por la normativa vigente, debe comunicar inmediatamente el hallazgo al 

Fiscalizador de muestreo. Este último, siguiendo su plan de trabajo, procederá a realizar el 

muestreo de acuerdo con los procedimientos establecidos, asegurando siempre el principio 

de aleatoriedad en la toma de muestras. En caso de que no sea posible realizar el muestreo 

debido a esta aleatoriedad, el Fiscalizador de tolva deberá registrar el hecho en las 

observaciones correspondientes en el Acta de Inspección – PPPP, asegurando así que el 

proceso quede debidamente documentado y se tomen las acciones correspondientes. 

En situaciones donde se detecten irregularidades durante la verificación, como la presencia 

de especies no permitidas o tallas de anchoveta fuera de los límites establecidos, el 

Fiscalizador tiene la obligación de seguir el protocolo establecido, asegurando la 

transparencia y el cumplimiento de las normativas. Además de comunicar el incidente al 

Fiscalizador de muestreo, el Fiscalizador de tolva debe emitir los informes correspondientes 

para garantizar que se tomen las medidas correctivas. La correcta documentación de estos 

hechos en el Acta de Inspección no solo contribuye a mantener el orden en el proceso, sino 
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que también asegura que las acciones sean trazables y puedan ser revisadas por las 

autoridades pertinentes en caso de ser necesario. De este modo, el Fiscalizador juega un 

papel fundamental en la vigilancia y el control para preservar los recursos pesqueros y 

asegurar la sostenibilidad de las actividades pesqueras. 

 

Figura 14: Fiscalizador verificando la especie que se está descargando 

El fiscalizador, como parte de sus funciones, realiza una verificación aleatoria antes de 

iniciar la descarga de una embarcación pesquera, utilizando pesas patrón certificadas con un 

peso total no menor a 200 kg. Esta verificación incluye la reducción momentánea de la carga 

objetivo, la cual debe estar programada para estar por debajo del peso total de la prueba. De 

esta manera, se asegura el correcto funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre de 

las compuertas de la pre-tolva y de la tolva de pesaje, así como la activación de las alarmas 

correspondientes. El resultado de esta prueba debe ser impreso en un reporte de pesaje, con 

el número correlativo correspondiente, y registrado en el acta de inspección de la 

embarcación pesquera que haya realizado la descarga, junto con los códigos y los pesos de 

las pesas patrón utilizadas en la prueba. 
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Además, durante el proceso de descarga, el Fiscalizador tiene la responsabilidad de verificar 

que las compuertas de la pre-tolva se mantengan completamente cerradas en el momento en 

que se abra la tolva de pesaje, tras la estabilización de la carga y su pesaje. Este control es 

esencial para asegurar que las compuertas permanezcan cerradas hasta que la tolva de pesaje 

haya evacuado por completo los recursos hidrobiológicos hacia la poza de almacenamiento. 

Este proceso de verificación contribuye al control de calidad y a la correcta manipulación de 

los recursos pesqueros, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes. 

 

Figura 15: Fiscalizador verificando apertura/cierre de la compuerta de la tolva 

El Fiscalizador tiene la responsabilidad de garantizar que los datos reflejados en el Reporte 

de Pesaje sean correctos y estén completos. Esto incluye verificar que se impriman 

correctamente los datos de la embarcación pesquera (E/P), tales como la matrícula, la fecha 

y las horas de descarga, el nombre de la E/P, y el número correlativo del Reporte de Pesaje. 

Asimismo, se verifica que la serie, modelo y clase de la tolva coincidan con la información 

que figura en el Certificado de Calibración. Si se detecta algún error en la información del 

reporte, como el nombre o matrícula incorrectos, el Fiscalizador coordina con el 
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representante del PPPP para que se realice la corrección respectiva y observa el acta 

correspondiente. 

Además, el Fiscalizador realiza una verificación exhaustiva de los parámetros de calibración, 

que deben imprimirse al inicio y al final del Reporte de Pesaje. Estos incluyen el número de 

cuentas del conversor analógico SPAN y del cero (Z), el valor del peso de calibración (Wval) 

y el coeficiente de calibración (CC). Estos parámetros deben coincidir con los que figuran 

en el Certificado Metrológico vigente. Si se detectan discrepancias, el Fiscalizador emite un 

Reporte de Ocurrencia. El Fiscalizador también debe verificar que se impriman las leyendas 

correspondientes en el Reporte de Pesaje, tales como "Falla de celda" (cuando la variación 

de peso sea inferior al 20% de la carga objetivo), "Intervención no autorizada" (cuando las 

alarmas de los sensores de la tolva de pesaje sean activadas intencionadamente), y 

"Compuertas abiertas" (cuando ambas compuertas de la tolva de pesaje estén abiertas 

simultáneamente, lo que activa las alarmas luminosa y acústica). 

Respecto al total de tonelaje descargado, el Fiscalizador comprueba que se registre 

correctamente en el Reporte de Pesaje. Si el total descargado excede ciertos porcentajes de 

la capacidad de bodega autorizada, el Fiscalizador emite un Reporte de Ocurrencia y, en caso 

necesario, un acta de decomiso provisional de los recursos hidrobiológicos. Para 

embarcaciones mayores a 50 metros, si el exceso de peso supera el 3% de la capacidad de 

bodega, se realiza un decomiso proporcional. Para embarcaciones de entre 32.6 y 50 metros, 

el límite es del 6%. En ambos casos, el Fiscalizador emite las acciones correspondientes, que 

incluyen la retención del pago relacionado con el decomiso provisional. Finalmente, el 

Fiscalizador emite el acta de inspección correspondiente, incluyendo todas las observaciones 

y documentos necesarios, en caso de que se haya verificado alguna infracción durante el 

proceso de descarga, siguiendo las instrucciones detalladas en el procedimiento de "Llenado 

de Formatos de Inspección". 

Además de las verificaciones de los datos del Reporte de Pesaje, el Fiscalizador también 

asegura que se cumpla con todas las normativas técnicas y operativas establecidas para el 

proceso de descarga. Esto incluye la supervisión constante de los procedimientos de descarga 

y pesaje, asegurándose de que no se realicen manipulaciones indebidas de los equipos de 

pesaje o las compuertas de la tolva. El Fiscalizador también debe estar atento a cualquier 

tipo de irregularidad durante la operación, como variaciones en el peso o en la calibración 

de los instrumentos, y debe actuar de inmediato si detecta una posible infracción. En caso de 

cualquier irregularidad, el Fiscalizador tiene la responsabilidad de documentar todos los 
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eventos en el acta de inspección y de tomar las medidas correctivas necesarias, lo que puede 

incluir la suspensión de la descarga o el inicio de procedimientos legales según la gravedad 

de la infracción. 

 

Figura 16: Acta de Inspección -PPPP 
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Las actividades de los fiscalizadores ubicados en muestreo de los recursos hidrobiológicos, 

se lleva a cabo un muestreo deberán hacer las inspecciones de forma aleatoria o al azar en 

las unidades inspeccionadas (PPPP, EP, Vehículos, etc.) y serán de carácter inopinado y 

reservado. Los fiscalizadores de Muestreo deberán presentarse en los lugares de inspección 

asignados, portando sus materiales e instrumentos de trabajo baldes, balanza romana, 

ictiómetro, formatos, calculadora, cámara fotográfica. Los fiscalizadores de Muestreo 

deberán presentarse ante el encargado o representante de la unidad inspeccionada con su 

acreditación respectiva. En caso el representante o encargado no se encontrará presente, esto 

no constituirá obstáculo para realizar la diligencia de inspección. 

Cuando en la recepción de recursos hidrobiológicos se observe solo la especie objetivo con 

presencia de juveniles, se deberá realizar el muestreo biométrico con la finalidad de 

determinar el porcentaje de juveniles de la muestra. En la recepción de recursos 

hidrobiológicos se observe más de una especie, se deberá realizar el muestreo para 

determinar la composición de la captura, y la frecuencia de tallas si excediesen el 20% de la 

composición. Longitudes estimadas en peces: Longitud total (A – B), longitud a la horquilla 

(A – C), longitud estándar (A - D). 

 

Figura 17: Longitudes estimadas en peces 

Para obtener la medida de un pez, el muestreador debe de usar un ictiómetro (regla diseñada 

especialmente para esta labor). Los Ictiómetros a utilizar deben estar debidamente 

verificados   generándose un registro para tal efecto. La verificación se debe de realizar 

anualmente según lo indicado en el programa de frecuencia de verificación de ictiómetro D-

OPE-P-07DES-02. El pescado debe medirse siempre fresco y húmedo, ya que este se contrae 

rápidamente al secarse. La elección del intervalo para registrar las de talla, depende del 

tamaño de la especie, por lo general para especies mayores de 30 cm. se eligen intervalos de 

1 cm y si la talla es menor de 30 cm. el intervalo es de 0,5 cm. 
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Figura 18: Medidas de Especies Usando Ictiometro 

El sistema métrico es el que se utiliza internacionalmente para trabajos relacionados con la 

evaluación de peces. El método de leer y registrar el límite inferior de un intervalo ha sido 

aceptado en reuniones internacionales. Según este método todas las tallas entre 26,0 y 26,99; 

se anotarán como 26,0 cuando el intervalo es 1 cm, si el intervalo es 0,5 cm y los valores de 

talla es 26,50 a 26,99 se registrará como 26,5 cm.  

En cuanto al número y lugar de toma de muestras en plantas con sistema de descarga CHI – 

CHD y la toma de las muestras en las plantas de CHI  se deberá realizar a la caída del recurso 

del desaguador al transportador de mallas y/o de estas a la caída de las tolvas de pesaje; se 

deberá tener en cuenta el peso declarado del total de la captura de la E/P, debiendo tomarse 

3 muestras: muestra 1 en el primer 30% de la descarga; posteriormente, las muestras 2 y 3 

se tomarán por separado durante la descarga del 70% restante, debiendo registrarse la hora 

de cada toma en el parte de muestreo. Se deberá seguir el mismo criterio para la toma de 

muestras en las plantas de CHD variando el lugar, éstas se tomarán a la caída del recurso 

hidrobiológico al transportador de fajas, contenedores isotérmicos o antes que ingrese a la 

fase de selección manual o automática.  

El proceso de muestreo en las Pozas de Recepción CHD (Plantas Mediterráneas CHI) debe 

garantizar que las muestras sean representativas y que se respeten los principios de 

aleatoriedad y cuarteo. Esto significa que el muestreo debe hacerse de manera que cada parte 

de la materia prima tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. En el caso de los 

especímenes estibados en cajas CHD, la aleatoriedad también es clave, y se debe tomar un 

número proporcional de cajas que cumpla con los parámetros definidos en la evaluación 

físico-sensorial, asegurando que las muestras extraídas reflejen adecuadamente la calidad 

del lote. 
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Para los especímenes acopiados a granel, el muestreo debe llevarse a cabo durante las fases 

de descarga, transporte o comercialización, utilizando un recipiente adecuado para la 

cantidad y tipo de recurso. En cuanto a los especímenes acopiados en sacos CHD, el cuarteo 

debe dividir el recurso en cuatro partes iguales, de las cuales se tomará una muestra 

representativa de al menos 30 ejemplares de cada cuadrante. En todos los casos, la muestra 

debe ser de al menos 30 kg, garantizando que sea suficiente para una evaluación adecuada. 

El proceso de muestreo debe cumplir con las normativas y criterios establecidos, con el 

objetivo de asegurar la fiabilidad y validez de los resultados obtenidos durante la evaluación 

físico-sensorial de los recursos.    

Para todos los muestreos biométricos que se realicen, la suma de las muestras que se tomen 

debe de contener como mínimo 180 ejemplares para el caso de anchoveta y 120 especímenes 

para cualquier otra especie, para poder realizar una ampliación de muestra en caso sea 

necesario. La muestra total estará constituida por la colección de ejemplares tomados en tres 

y cuatro tiempos (CHI y CHD respectivamente) de la descarga y/o recepción de los recursos 

hidrobiológicos, de igual manera en cada tiempo de muestreo se podrá obtener de forma 

proporcional la cantidad de ejemplares requeridos por la norma de los lugares y/o número 

de cajas establecidos. Para el caso de CHD el número de cajas o contenedores isotérmicos a 

evaluar va estar supeditado al número de contenedores usados para la realización de la 

evaluación físico sensorial, siendo este número distribuido en los cuatro tiempos con el fin 

de tener una mayor representatividad en la muestra. 

El número de ejemplares a evaluar por caja o contenedor isotérmico estará dado por el 

número total de ejemplares a medir (120-180) entre el número de cajas a evaluar. Solo se 

podrán medir ejemplares que se encuentren unidos de la cabeza a la cola. Los ejemplares de 

la muestra que se encuentren dañados y /o fragmentados que alteren su longitud, deberán ser 

descartados de ésta para evitar tener sesgos en los resultados del muestreo. Luego de 

determinar las tallas de los ejemplares de las muestras tomadas, se procederá a registrar en 

la columna “Longitud (cm)” del Parte de Muestreo las tallas en un orden de menor a mayor, 

así como también las veces en las que se presenta cada talla, anotando en el renglón 

correspondiente de la columna de “Frecuencias” rayas verticales de acuerdo al conteo 

registrado. Para un mejor conteo se procederá a separar en grupos de cinco, con la finalidad 

de determinar fácilmente la distribución de las frecuencias de cada talla, la cual será colocada 

en la columna “Frecuencia Total”, así como también identificar la moda que presenta dicha 
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población muestral. Es muy importante indicar que el número de ejemplares muestreados 

será igual a la sumatoria de las frecuencias totales de tallas. 

En el caso de que el muestreo biométrico revele un exceso en el porcentaje permitido de 

ejemplares juveniles, se deberá levantar un Reporte de Ocurrencia – Notificación a la E/P. 

Esto se procederá con la redacción del Acta de Decomiso Provisional y el acta de retención 

de pago del decomiso provisional al PPPP, en proporción directa al porcentaje que excede 

la tolerancia establecida. Por ejemplo, si la embarcación pesquera ha capturado un 18% de 

ejemplares juveniles de anchoveta (<12 cm) y el límite permitido es del 10%, el decomiso 

se realizará solo por el 8% del total descargado. En caso de que el representante de la 

embarcación pesquera presente un reporte de cala antes de la descarga, informando sobre la 

captura de ejemplares en tallas menores a las permitidas, podrá descargar hasta un 10% 

adicional sobre el porcentaje de tolerancia máxima sin que se le imponga una sanción. Esto 

permitirá que, en estos casos específicos, se considere una tolerancia máxima del 20% para 

la captura de ejemplares juveniles, siempre y cuando se cumpla con la notificación previa y 

el informe correspondiente. Este procedimiento asegura que la pesquería pueda operar 

dentro de los límites establecidos, pero también permite una cierta flexibilidad en situaciones 

excepcionales, bajo el cumplimiento de los requisitos regulatorios. 

En el En el caso de que el número de ejemplares del lote intervenido sea menor al marco 

muestral establecido, el tamaño de la muestra no será inferior al 30% del número de 

ejemplares del lote. El muestreo para la determinación de la composición de la muestra se 

llevará a cabo tomando en cuenta las especies presentes en el lote. Si se observan otras 

especies diferentes a la especie objetivo, se tomará una muestra total de al menos 30 

kilogramos, la cual podrá ser obtenida a partir de muestras parciales de forma proporcional 

(por ejemplo, tres de 10 kg para CHI y cuatro de 8 kg para CHD). Una vez obtenidas las 

muestras parciales, se procederá a pesar los especímenes por especie y determinar la 

composición de la muestra. Los datos obtenidos serán registrados en el parte de muestreo, 

en el cual se deberá consignar de manera detallada cada una de las especies determinadas, 

su peso correspondiente y el peso total de la muestra. A partir de estos registros, se calcularán 

los porcentajes de cada una de las especies presentes en la muestra total, garantizando una 

evaluación precisa y representativa de la composición del lote intervenido.  

Si el porcentaje obtenido de la(s) especie(s) excede(n) los límites de tolerancia establecidos 

para especies dependientes y asociadas o de captura incidental, se deberá indicar claramente 

dichos porcentajes en el Acta de Inspección de Muestreo. Posteriormente, se procederá a 
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levantar un Reporte de Ocurrencia – Notificación tanto a la E/P como al PPPP que reciba 

esta descarga, informando sobre el incumplimiento de los límites de tolerancia. En caso de 

que no exista una norma legal que establezca límites de tolerancia para las especies 

descargadas, se considerará un porcentaje de tolerancia cero (0), es decir, cualquier presencia 

de especies no objetivo será motivo de notificación. Si el porcentaje de fauna acompañante 

excede el 20% de la muestra total, se determinará su frecuencia de longitudes (biometría) de 

manera independiente, es decir, por cada especie, para una evaluación detallada y adecuada 

del impacto de dicha captura incidental. 

En el Reporte de Ocurrencia – Notificación se consignará la tipificación que corresponda 

dependiendo de la(s) especie(s) capturada(s), del porcentaje de pesca incidental, así como 

de las correspondientes autorizaciones de pesca de la EP. Las tipificaciones a consignar se 

detallan en el procedimiento general (OPE- P-01DES). Al finalizar el muestreo se elaborará 

el Acta de Inspección de Muestreo, en donde se detallará los resultados consignados en el 

Parte de Muestreo, tanto en lo referido al muestreo biométrico, así como a los resultados de 

la composición de captura. De existir elementos suficientes que indiquen que se ha incurrido 

en una infracción, se procederá a levantar un Reporte de Ocurrencias – Notificación, el cual 

será debidamente notificado a la E/P y al PPPP correspondiente. Además, se levantará un 

Acta de Decomiso Provisional, en la que se detallen los recursos hidrobiológicos objeto de 

decomiso, así como un Acta de Retención de Pago del Decomiso Provisional. Estos 

documentos deberán ser firmados por el fiscalizador, el representante de la embarcación 

pesquera y el responsable del PPPP, y se tomarán las medidas necesarias para garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes. 

En caso de que la infracción persista o se repita en posteriores intervenciones, el fiscalizador 

podrá proponer la aplicación de sanciones adicionales, de acuerdo con lo establecido en la 

normativa vigente. Estas sanciones podrán incluir la suspensión temporal de la autorización 

de descarga, la imposición de multas económicas o la retención de la embarcación pesquera 

hasta la resolución definitiva del caso. Además, se realizará un seguimiento para verificar el 

cumplimiento de las medidas correctivas impuestas, asegurando que las condiciones para las 

descargas de recursos hidrobiológicos se alineen con los estándares establecidos en las 

normativas aplicables. 
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Figura 19: Flujo de la inspección en planta para el control de juveniles y pesca incidental 

El Fiscalizador de muestreo se asegura de que el proceso de toma de muestras se lleve a cabo 

de manera aleatoria y representativa, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el 

procedimiento correspondiente. Además, se encarga de registrar meticulosamente las 

observaciones durante el proceso de muestreo, tales como el tipo de recurso, el número de 

ejemplares y el tamaño de los mismos. Cualquier hallazgo relacionado con especies no 
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objetivo o con ejemplares fuera de las tallas permitidas se debe registrar en el parte de 

muestreo correspondiente, y en caso de ser necesario, levantar un Reporte de Ocurrencia. 

El Fiscalizador de muestreo también tiene la responsabilidad de coordinar con el 

representante de la embarcación pesquera en caso de que se detecten irregularidades en el 

proceso de captura, como el exceso de ejemplares juveniles o especies no permitidas. En 

tales situaciones, deberá realizar un análisis detallado de la composición de la muestra, 

asegurándose de que el procedimiento sea conforme a las normas de pesca establecidas. 

Además, si el porcentaje de ejemplares no autorizados excede los límites permitidos, el 

fiscalizador deberá levantar un Acta de Inspección e informar a las autoridades pertinentes, 

implementando las sanciones necesarias según corresponda. 

 

Figura 20: Actividades del Fiscalizador de muestreo 

El fiscalizador de muestreo debe garantizar que las muestras tomadas sean representativas 

de la descarga total, realizando un cuarteo adecuado de las muestras y asegurándose de que 

la toma se efectúe en diferentes momentos y puntos de la descarga. Esto permite asegurar la 

representatividad de las muestras, evitando sesgos en la evaluación del recurso descargado. 

En todo momento, el fiscalizador debe actuar de manera imparcial y objetiva, registrando de 

manera detallada cualquier anomalía que se presente durante el proceso de muestreo o que 

pueda indicar una infracción a las normativas establecidas. Además, debe registrar 
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adecuadamente todos los datos en el parte de inspección, así como las observaciones 

pertinentes, las cuales deberán ser documentadas en el acta de inspección correspondiente. 

En caso de que el fiscalizador observe irregularidades en el proceso de muestreo, como el 

uso inapropiado de los equipos de descarga o cualquier comportamiento que interfiera con 

la correcta toma de muestras, debe interrumpir el proceso y comunicar inmediatamente al 

representante del PPPP y E/P. Asimismo, se debe documentar de forma clara y precisa 

cualquier incidente en el parte de muestreo y en el acta de inspección correspondiente. Si las 

condiciones no permiten realizar un muestreo adecuado, el fiscalizador tiene la facultad de 

suspender el proceso hasta que se cumplan los requisitos establecidos para garantizar una 

toma de muestras representativa y conforme a la normativa vigente. 

 

Figura 21: Fiscalizadores realizando un muestreo 

El Fiscalizador también debe registrar cualquier desviación de las normas establecidas en el 

parte de muestreo, incluyendo detalles sobre la composición de la muestra y cualquier 

incidencia durante el proceso. Si se observa que la muestra tomada no es representativa o 

que no cumple con los requisitos establecidos (por ejemplo, en términos de peso o número 

de ejemplares), el Fiscalizador procederá a la ampliación del muestreo, tomando nuevas 

muestras hasta obtener un volumen y número de ejemplares adecuados. Además, se deberá 

incluir un análisis de las especies no deseadas o incidentales, registrando el porcentaje y 

tomando las acciones correspondientes según la normativa. En todo momento, el 
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Fiscalizador debe garantizar que los procedimientos de muestreo se realicen de manera 

eficiente y conforme a los protocolos establecidos, para asegurar la validez de los resultados 

y el cumplimiento de las normativas vigentes. 

 

Figura 22: Parte de Muestreo 

El Fiscalizador también debe asegurarse de que los documentos sean completados de manera 

detallada y precisa, especificando el porcentaje de juveniles o pesca acompañante que excede 

los límites establecidos. El Reporte de Ocurrencia debe incluir una descripción clara de los 

hechos que llevaron a la infracción, así como los datos relevantes del muestreo. En el Acta 

de Decomiso Provisional, debe detallarse la cantidad de recursos hidrobiológicos 

involucrados en la infracción y las acciones tomadas en consecuencia, mientras que el Acta 

de Retención del Pago del Decomiso Provisional debe incluir la cantidad correspondiente a 

la retención del pago, que estará directamente relacionada con el exceso de captura de 

juveniles o pesca acompañante. Estos documentos deben ser entregados a las partes 

correspondientes (E/P y PPPP) para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las 

normativas pesqueras. 
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Figura 23: Acta de Inspección de Muestreo 

Los fiscalizadores del Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el 

Ámbito Marítimo (PVCAPAAN) desempeñan un papel fundamental en la supervisión de las 
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actividades en las plantas de consumo humano directo (CHD), de reaprovechamiento y de 

residuos. Estas labores se desarrollan en el marco de los Decretos Supremos Nº 002-2010-

PRODUCE y Nº 008-2010-PRODUCE, que amplían los alcances del programa, 

garantizando que se cumplan las normativas relacionadas con la recepción, pesaje y 

procesamiento de los recursos hidrobiológicos. El objetivo principal es verificar que los 

recursos destinados al CHD no sean desviados para la elaboración de harina de pescado, 

especialmente la anchoveta y la anchoveta blanca, cuya extracción debe ser destinada 

exclusivamente para consumo humano. Además, el pesaje de descartes y residuos debe 

realizarse con balanzas calibradas y de acuerdo con las especificaciones establecidas. 

La vigilancia es continua y permanente, cubriendo todo el proceso desde la descarga de la 

materia prima, pasando por el pesaje de los recursos y descartes, hasta el procesamiento y 

control de productos finales. Los fiscalizadores deben asegurarse de que todos los 

instrumentos de pesaje utilizados estén certificados y cumplan con los estándares de calidad 

establecidos por INDECOPI. Además, están facultados para desplazarse por todas las áreas 

de los PPPP, para verificar el cumplimiento de las normativas y realizar la evaluación físico 

sensorial de los productos pesqueros, asegurando que solo los recursos adecuados sean 

procesados para el consumo humano directo, mientras que los descartes y residuos sean 

manejados correctamente según las regulaciones pertinentes. 

 

Figura 24: Fiscalizador ingresando a planta CHD 
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En la actividad del fiscalizador en plantas de consumo humano directo (CHD), se verifica 

durante la calibración estática que los instrumentos de pesaje estén correctamente ajustados 

y que los parámetros de calibración sean documentados adecuadamente. Esto incluye la 

impresión de los números de cuenta del conversor analógico SPAN y del cero (Z), el valor 

del peso de calibración (Wval), el coeficiente de calibración (CC), además de la hora y fecha 

correspondiente en el reporte de pesaje de prueba. El fiscalizador también es responsable de 

verificar que los certificados de calibración de los instrumentos de pesaje estén vigentes y 

visibles, y de realizar un control exhaustivo del estado de las balanzas, conforme a lo 

establecido por la R.M. Nº 191-2010-PRODUCE, que regula los requisitos técnicos de 

instalación de instrumentos de pesaje. Estos aspectos son registrados en el Acta de 

Inspección, que asegura el cumplimiento de los requisitos técnicos para los instrumentos de 

pesaje. 

El control y la supervisión del proceso de recepción o descarga en los PPPP se efectúan 

según los diferentes escenarios de plantas de CHD y de harina, que incluyen aquellos con 

plantas de harina residual o convencional y/o alto contenido proteínico. El fiscalizador se 

encarga de verificar los datos proporcionados por la E/P o las cámaras frigoríficas, así como 

de confirmar la especie de los recursos hidrobiológicos. Luego, realiza el plan de muestreo 

y toma de muestra de acuerdo con el sistema de descarga utilizado por el PPPP. En cuanto 

al muestreo, el fiscalizador debe tomar tres (3) muestras representativas de la descarga, en 

el punto donde el recurso cae desde el desaguador estático hacia la faja transportadora. La 

primera muestra se toma durante el primer 30% de la descarga, mientras que las otras dos se 

toman en el 70% restante. El fiscalizador debe registrar las horas exactas de cada muestra 

tomada. Además, el representante del PPPP entrega al fiscalizador una copia del reporte de 

pesaje de la prueba estática realizada y emite el Acta correspondiente de instalación, 

remoción o sustitución de los precintos de seguridad de los instrumentos de pesaje. Todos 

los parámetros de calibración verificados durante el proceso también deben ser debidamente 

registrados y documentados. 

El fiscalizador también es responsable de verificar que todas las actividades de pesaje y 

muestreo sean realizadas conforme a los procedimientos establecidos, garantizando que se 

mantenga la integridad de los recursos hidrobiológicos en cada fase del proceso. En este 

sentido, se asegura de que los instrumentos de pesaje estén operando dentro de los márgenes 

de precisión establecidos y que cualquier irregularidad detectada durante el proceso de 

calibración sea reportada de inmediato para su corrección. Además, el fiscalizador debe 
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monitorear el cumplimiento de las normativas relacionadas con la seguridad alimentaria, 

asegurándose de que los recursos destinados al consumo humano directo (CHD) cumplan 

con los estándares de calidad y no estén siendo desviados para otros fines, como la 

producción de harina o aceite de pescado. En caso de observar cualquier incumplimiento, el 

fiscalizador debe tomar las medidas correspondientes, como levantar un reporte de 

ocurrencia y aplicar las sanciones necesarias según lo estipulado por las autoridades 

competentes. Este proceso de supervisión continua contribuye a garantizar la sostenibilidad 

de los recursos pesqueros y la transparencia en las operaciones de los PPPP. 

 

Figura 25: Sistema de descarga con faja 

El fiscalizador debe realizar la inspección de las cajas o dinos que llegan al PPPP para 

garantizar que la muestra sea representativa del lote total. Para determinar el número de cajas 

o dinos (N) que trae la cámara, el Fiscalizador contará las unidades de manera precisa. 

Posteriormente, se aplicará el cálculo adecuado para determinar el tamaño de la muestra (n) 

a inspeccionar, basándose en los valores establecidos en el cuadro 4, este procedimiento 

tiene como objetivo garantizar que la muestra seleccionada sea suficiente para representar 

de manera precisa la calidad del lote completo. El Fiscalizador también registrará el número 

de cajas o dinos inspeccionados en el parte de muestreo, para su posterior análisis y 

verificación. Si se observa alguna anomalía o incumplimiento en la muestra o en el proceso 

de recepción, el Fiscalizador procederá según las normativas establecidas, levantando los 

reportes pertinentes. 
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Cuadro 4: Determinación de tamaño de muestras 

N° total de unidades (N) Tamaño de muestra (n) 

1 a 3 100% de las cajas 

4 a 5 3 

6 a 8 4 

9 a 14 5 

15 a 29 6 

30 a 100 7 

101 a más 8 

FUENTE: Datos recolectados de la planta de producción 

En el caso en que se recibe una cámara con 520 cajas de anchoveta, el fiscalizador debe 

determinar el número mínimo de ejemplares a muestrear por caja utilizando los valores 

establecidos. Para la anchoveta, el número mínimo de ejemplares por caja se calcula 

dividiendo 180 entre el tamaño de la muestra, que según la tabla es 8. Al realizar el cálculo, 

se obtiene que el número mínimo de ejemplares por caja es 22.5, pero como no se pueden 

tomar fracciones de ejemplares, el fiscalizador debe redondear hacia arriba, lo que significa 

que debe tomar al menos 23 ejemplares de cada caja. Este procedimiento debe aplicarse a 

cada una de las 520 cajas de anchoveta para garantizar que la muestra tomada sea 

representativa y cumpla con los criterios establecidos. En el caso de otras especies, se 

utilizaría una fórmula similar, pero con un valor de 120 en lugar de 180, lo que determinaría 

un número mínimo de ejemplares diferente a muestrear por caja. 

 

Figura 26: Sistema de descarga con cubetas 



86 
 

El fiscalizador debe medir la temperatura interna de las especies. El tamaño de la muestra 

debe ser determinado conforme al recurso que se está evaluando, según lo establecido en la 

R.M. 257-2002-PE. Para la anchoveta, se requiere un mínimo de 180 ejemplares, mientras 

que, para especies como la sardina, jurel, caballa o merluza, el mínimo es de 120 ejemplares. 

En el caso de otras especies, la muestra no debe ser inferior a 120 ejemplares. El Fiscalizador 

también lleva a cabo una evaluación sensorial de los recursos hidrobiológicos que serán 

destinados a la elaboración de harina de pescado, determinando el porcentaje de ejemplares 

aptos y no aptos, según la tabla correspondiente que se encuentra en el Acta de Inspección 

de Evaluación Físico Sensoria. Además, registra el peso de los recursos hidrobiológicos, 

tanto los destinados al consumo humano directo (CHD) como los que serán considerados 

como descartes o residuos, los cuales se destinan a la producción de harina de pescado, todo 

esto en el Acta de Inspección correspondiente. 

Durante el proceso de inspección, el Fiscalizador debe asegurar que los recursos 

hidrobiológicos que llegan a las plantas de procesamiento cumplan con los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes. Si se detecta alguna irregularidad, como la presencia 

de ejemplares fuera de las especificaciones de calidad, el Fiscalizador debe tomar las 

medidas correspondientes para garantizar el cumplimiento de las normativas y reportar 

cualquier incidente en los documentos correspondientes. En situaciones donde los recursos 

no cumplen con los estándares establecidos, el Fiscalizador puede proceder con la toma de 

acciones correctivas que incluyan la segregación de los productos no aptos o la suspensión 

temporal de la actividad hasta que se solucionen las irregularidades. 

El Fiscalizador debe mantener un registro detallado de todas las actividades realizadas 

durante la inspección, incluyendo las muestras tomadas, las evaluaciones sensoriales 

realizadas, así como las mediciones y pesajes de los recursos hidrobiológicos. Este registro 

es esencial para el seguimiento del proceso de inspección y para la emisión de informes que 

puedan ser utilizados en auditorías posteriores. Asimismo, es fundamental que los datos 

recolectados se utilicen para identificar tendencias o patrones en los procesos de producción 

que podrían requerir ajustes para mejorar la calidad del producto final, asegurándose de que 

todas las actividades de muestreo y evaluación se realicen de acuerdo con los procedimientos 

establecidos, garantizando que los resultados sean precisos y representativos de la calidad 

de los recursos hidrobiológicos procesados. Cualquier desviación de los protocolos debe ser 

registrada y reportada para su revisión y corrección. 
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Figura 27: Acta de Inspección de Recepción de Materia Prima 

El fiscalizador también será responsable de verificar que todos los procedimientos de 

ensaque y producción de harina y aceite de pescado se realicen de acuerdo con las 
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especificaciones técnicas y la normativa vigente. Además, debe asegurarse de que se 

mantenga un registro detallado de todos los procesos, con el fin de facilitar la trazabilidad 

de los recursos pesqueros desde su recepción hasta la producción final, y garantizar que no 

se produzcan excedentes ni subproductos fuera de los márgenes establecidos por la 

regulación. La gestión de la calidad en los PPPP debe estar alineada con las políticas del 

sistema integrado de gestión (SIG), el cual debe ser supervisado por el gerente general. Este 

último tiene la responsabilidad de establecer directrices claras para la operación y asegurar 

que todos los trabajadores, desde los fiscales hasta los operativos, cumplan con las normas 

establecidas, para asegurar la eficiencia y el cumplimiento normativo en el proceso de 

producción de harina y aceite de pescado. 

El fiscalizador también debe realizar auditorías periódicas para garantizar que todos los 

procesos de producción y manejo de recursos hidrobiológicos se ajusten a los estándares 

establecidos, tomando muestras aleatorias y realizando verificaciones físicas y 

documentales. Asimismo, debe informar de manera oportuna cualquier anomalía o 

desviación de los procedimientos establecidos, garantizando la transparencia y la correcta 

gestión de los recursos pesqueros. Además, se debe asegurar de que se implementen las 

medidas correctivas en caso de detectar fallas en el proceso, contribuyendo así al 

cumplimiento continuo de la normativa pesquera y la sostenibilidad de los recursos. 

Respecto a la participación en SGS del Perú S.A.C. aportó varios beneficios tangibles para 

el desarrollo de la empresa en el marco del programa nacional de vigilancia de recursos 

hidrobiológicos. Uno de los principales aportes fue la optimización de los procesos de 

monitoreo, lo que permitió una mayor eficiencia en la supervisión de las flotas pesqueras. A 

través de la implementación de tecnologías avanzadas y la capacitación del personal en su 

uso, se logró mejorar la precisión en la recolección de datos y reducir los tiempos de 

respuesta ante posibles infracciones. 

Otro aporte importante fue la mejora en la relación con los organismos reguladores, como el 

Ministerio de la Producción, facilitando una colaboración más fluida y eficiente entre las 

instituciones. Además, mi experiencia ayudó a fortalecer los mecanismos de cumplimiento 

normativo dentro de la empresa, asegurando que SGS del Perú cumpliera con los requisitos 

exigidos por las autoridades pesqueras, lo que mejoró su reputación y confianza dentro del 

sector. Asimismo, los reportes generados a partir de mi trabajo fueron útiles para mejorar la 

toma de decisiones dentro de la empresa, contribuyendo a la implementación de estrategias 

más sostenibles en sus operaciones. 
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IX. APORTES PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

En cuanto a las infracciones durante la inspección de la embarcación pesquera, se verifica el 

nombre y la matrícula de la misma, comparándolos con los registros oficiales. Si se detecta 

alguna discrepancia, se priorizan los números de la matrícula para determinar la 

identificación correcta. Además, se comprueba la presencia de la Plataforma Baliza en la 

embarcación, revisando su código, estado y numeración de los precintos, así como su 

funcionamiento adecuado. Es fundamental también confirmar que las embarcaciones estén 

debidamente identificadas conforme a las normativas de la Autoridad Marítima (RD Nº 275-

2004-DCG). Se revisa el estado del convenio correspondiente y el estado del permiso de 

pesca, asegurándose de que esté vigente o en su defecto, cancelado o anulado. Una vez 

concluida la inspección, se redacta el Acta de Inspección, incluyendo cualquier observación 

pertinente. 

Cuando se presentan infracciones, se deben tomar las siguientes acciones: Ausencia del 

Permiso de Pesca: Si la embarcación pesquera no se encuentra en los listados oficiales, se 

considera una infracción según el numeral 1) del Artículo 134 del D.S. N° 012-2001-PE, 

modificado por el Art. 2 del D.S. N° 018-2011-PRODUCE y el D.S. N° 008-2013-

PRODUCE. En este caso, el fiscalizador debe levantar un reporte de ocurrencias y notificar 

la infracción, además de realizar un acta de decomiso provisional que incluya el total del 

recurso capturado. Pesca con Permiso Suspendido: Cuando la embarcación pesquera opera 

con un permiso de pesca suspendido, incurre en una infracción tipificada en el numeral 1) 

del Art. 134 del D.S. N° 012-2001-PE, con modificaciones en el Art. 2 del D.S. N° 018-

2011-PRODUCE y el D.S. N° 008-2013-PRODUCE. En este caso, la acción a tomar es 

similar: levantar un reporte de ocurrencias, notificar la infracción y registrar un acta de 

decomiso provisional del total del recurso capturado. Faenas sin Sistema de Seguimiento 

Satelital: Si la embarcación realiza actividades pesqueras sin contar con un sistema de 

seguimiento satelital activo o si este sistema se encuentra inoperativo, se considera una 

infracción conforme al numeral 13) del Art. 134 del D.S. N° 012-2001-PE, modificado por 

el Art. 1 del D.S. N° 016-2011-PRODUCE. Al igual que en las anteriores infracciones, el 

fiscalizador debe levantar un reporte de ocurrencias, notificar la infracción y elaborar un acta 

de decomiso provisional por el recurso capturado. 

En cuanto a la relación con las infracciones específicas, se tomarán las siguientes acciones: 
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Faenas de pesca sin la correcta identificación de la embarcación pesquera (E/P): Según el 

numeral 80) del Art. 134 del D.S. N° 012-2001-PE, modificado por el Art. 1 del D.S. N° 

015-2007-PRODUCE, se considera una infracción grave si la embarcación pesquera no 

cuenta con la identificación correcta y obligatoria. La acción a tomar en este caso consiste 

en levantar un reporte de ocurrencias y notificar la infracción, así como realizar un acta de 

decomiso provisional que incluya el total del recurso capturado. Obstaculización de las 

labores de inspección y control: De acuerdo con el numeral 26) del Art. 134 del D.S. N° 012-

2001-PE, modificado por el Art. 1 del D.S. N° 015-2007-PRODUCE, si se impide u 

obstaculiza el trabajo de los fiscalizadores en las tareas de inspección y control de las 

embarcaciones pesqueras, se debe levantar un reporte de ocurrencias, notificar la infracción 

y proceder conforme a las disposiciones correspondientes. Faenas de pesca sin tener 

registrado el equipo SISESAT o con una imitación de este equipo: Si la embarcación realiza 

faenas de pesca sin contar con el registro del equipo SISESAT o usa una imitación, la 

infracción está tipificada en el numeral 13) del Art. 134 del D.S. N° 012-2001-PE, 

modificado por el Art. 1 del D.S. N° 016-2011-PRODUCE. En este caso, el fiscalizador 

debe levantar un reporte de ocurrencias, notificar la infracción y elaborar un acta de 

decomiso provisional del total del recurso capturado. 

En cuanto a las infracciones, se presentan las siguientes situaciones y las acciones 

correspondientes a cada una: Romper o retirar los precintos de seguridad de los equipos 

SISESAT: Esta infracción está regulada por el numeral 20) del Art. 134 del D.S. N° 012-

2001-PE, modificado por el Art. 1 del D.S. N° 013-2009-PRODUCE. La acción que 

corresponde es generar un informe de ocurrencias, notificar la infracción y proceder con el 

acta de decomiso provisional de todo el recurso capturado. No contar con el código de 

identificación de la baliza o tenerlo ilegible o inaccesible para inspección: Este hecho está 

tipificado en el numeral 20) del Art. 134 del D.S. N° 012-2001-PE, con modificación por el 

Art. 1 del D.S. N° 013-2009-PRODUCE. Se deben tomar las mismas medidas: levantar un 

reporte de las ocurrencias, realizar la notificación correspondiente y elaborar un acta de 

decomiso provisional para todo el recurso capturado. Realizar descargas parciales durante 

una faena de pesca en más de un PPPP o retirarse sin haber descargado la totalidad de la 

captura: Tipificado en el numeral 95) del Art. 134 del D.S. N° 012-2001-PE, modificado por 

el Art. 1 del D.S. N° 013-2009-PRODUCE, la infracción se abordará con un reporte de 

ocurrencias y su notificación. Iniciar la descarga sin contar con la presencia de los 

inspectores de la empresa supervisora del programa: Esta infracción está contemplada en el 
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numeral 99) del Art. 134 del D.S. N° 012-2001-PE, con modificación por el Art. 1 del D.S. 

N° 013-2009-PRODUCE. Se deberá levantar un informe de ocurrencias y notificar el 

incumplimiento. 

Realizar actividades pesqueras sin haber firmado el convenio correspondiente: Según el 

numeral 1) del Art. 134 del D.S. N° 012-2001-PE, con modificación por el Art. del D.S. N° 

008-2013-PRODUCE, se deberá levantar un reporte de ocurrencias, notificar la infracción y 

realizar un acta de decomiso provisional por el total del recurso capturado. Discrepancia 

entre el nombre o matrícula de la E/P y la información registrada en PRODUCE VIRTUAL: 

En este caso, se tomará la acción de levantar un acta de inspección con la observación 

pertinente. Que el permiso de zarpe esté marcado como suspendido en PRODUCE 

VIRTUAL: Se actuará levantando un acta de inspección, consignando las observaciones 

respectivas. Una vez realizada la inspección de la embarcación pesquera (E/P), el siguiente 

paso será verificar el recurso pesquero en la bodega. Para protegerse de los gases que puedan 

emanar de la bodega, no se ingresará al espacio, observando únicamente desde el exterior de 

la bodega. 

Cuando se realice la verificación del recurso en bodega, si la inspección de la embarcación 

pesquera (E/P) es correcta y se extrae anchoveta, se procederá a descargar o desembarcar el 

recurso, asegurándose de que lo descargado coincida con lo declarado. Si se encuentran 

especies distintas a la anchoveta o ejemplares de anchoveta en tamaños menores de los 

permitidos, se deberá informar a los Inspectores de Muestreo y de Tolva. En cuanto a las 

infracciones: Recurso extraído en veda: Está tipificado en el numeral 6) del Art. 134 del D.S. 

N° 012-2001-PE, modificado por el Art. 1 del D.S. N° 015-2007-PRODUCE. La acción será 

levantar un reporte de ocurrencias, realizar la notificación correspondiente y emitir un acta 

de decomiso provisional. Sobre las verificaciones en las Plantas de Procesamiento de 

Productos Pesqueros (PPPP), se deben revisar varios puntos: Licencia de procesamiento de 

la planta de harina: Se debe confirmar que la licencia esté vigente o suspendida. También se 

debe verificar que la planta de harina no esté recibiendo recursos de embarcaciones sin el 

Permiso de Pesca o con el permiso suspendido. Recepción de recursos en veda: Es necesario 

asegurarse de que la planta no procese recursos pesqueros que se encuentren en veda. 

 

Volúmenes de descarga: Se debe revisar que la cantidad de materia prima descargada no 

supere el 3% de la capacidad autorizada para embarcaciones mayores de 50 m³ y el 6% para 
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embarcaciones entre 32.6 m³ y 50 m³. Recepción de recursos diferentes a la anchoveta: Se 

verificará que la planta no procese especies distintas a la anchoveta. 

Se debe verificar que la planta de harina registre correctamente la información en el reporte 

de pesaje, asegurándose de que utilice un sistema de pesaje gravimétrico electrónico 

(balanza), evitando que el pesaje se realice solo por cálculos volumétricos o descarga directa. 

También se deben realizar pruebas de pesaje de manera aleatoria antes de la descarga de 

cualquier embarcación pesquera, usando pesas patrón. Además, es necesario comprobar que 

la planta de harina cumpla con los requisitos técnicos y metrológicos para los instrumentos 

de pesaje discontinuo automático. Se debe verificar que las cajas de conexión de celdas, el 

tablero de control eléctrico y la caja de electroválvulas de las tolvas de pesaje estén 

correctamente precintadas. 

Las infracciones relacionadas incluyen: a) Licencia de procesamiento suspendida y 

recepción de materia prima: Si la planta de harina está operando con la licencia de 

procesamiento suspendida y está recibiendo materia prima, se debe levantar un reporte de 

ocurrencias y notificar la suspensión de la descarga del recurso. Esta infracción está 

tipificada en el numeral 1 del Art. 134 del D.S. N° 012-2001-PE, modificado por el Art. 1 

del D.S. N° 018-2011-PRODUCE. b) Exceso en la recepción de materia prima: Si la cantidad 

de materia prima recibida excede el 3% o 6% de la capacidad de bodega autorizada en el 

permiso de pesca, según el caso, se debe levantar un reporte de ocurrencias y notificar, 

además de emitir un acta de decomiso provisional por el exceso registrado. También se 

levantará un acta de retención de pago del decomiso provisional para el PPPP. Esta 

infracción está tipificada en el numeral 75 del Art. 134 del D.S. N° 012-2001-PE, modificado 

por el Art. 1 del D.S. N° 015-2007-PRODUCE. c) Obstaculización de inspección y control 

de las PPPP: Si se impide u obstaculiza el trabajo de inspección y control en las PPPP, se 

debe levantar un reporte de ocurrencias y notificar. Esta infracción está tipificada en el 

numeral 26 del Art. 134 del D.S. N° 012-2001-PE, modificado por el Art. 1 del D.S. N° 015-

2007-PRODUCE. d) Incorrecto registro en el reporte de pesaje: Si se suministra información 

incorrecta o incompleta en el reporte de pesaje, se debe levantar un reporte de ocurrencias y 

notificar. Esta infracción está tipificada en el numeral 38 del Art. 134 del D.S. N° 012-2001-

PE, modificado por el Art. 1 del D.S. N° 015-2007-PRODUCE. e) Operación sin equipos e 

instrumentos requeridos: Si se opera una planta de procesamiento de consumo humano 

indirecto sin los equipos o instrumentos establecidos por la normativa o si estos se tienen, 

pero no se utilizan, como es el caso de no utilizar la balanza electrónica gravimétrica, se 



93 
 

debe levantar un reporte de ocurrencias y notificar. Esta infracción está tipificada en el 

numeral 45 del Art. 134 del D.S. N° 012-2001-PE, modificado por el Art. 1 del D.S. N° 016-

2011-PRODUCE. 

En cuanto a las infracciones relacionadas con el uso de los instrumentos de pesaje, se debe 

tomar acción frente a los siguientes casos: Alteración o descalibración de los equipos de 

pesaje: Si se detecta que los instrumentos de pesaje han sido alterados o descalibrados, es 

necesario generar un reporte de las incidencias ocurridas y proceder con la notificación 

correspondiente. Esta conducta está contemplada en el artículo 134, numeral 77 del D.S. N° 

012-2001-PE, modificado por el artículo 1 del D.S. N° 013-2009-PRODUCE. Falta de 

calibración en el tiempo establecido: Cuando los instrumentos de pesaje no se calibran dentro 

del plazo determinado o el certificado de calibración no se encuentra vigente, se deberá 

levantar un reporte de ocurrencias e informar a las autoridades competentes, conforme al 

numeral 77 del artículo 134 del mismo reglamento, según la modificación dada por el D.S. 

N° 013-2009-PRODUCE. Incumplimiento de los requisitos técnicos y metrológicos: Si los 

equipos de pesaje no cumplen con los estándares técnicos y metrológicos requeridos, se debe 

proceder a la elaboración de un reporte de las irregularidades encontradas y su respectiva 

notificación, de acuerdo con el numeral 79 del artículo 134 del D.S. N° 012-2001-PE, 

modificado por el D.S. N° 016-2011-PRODUCE. 

Procesamiento o recepción de recursos en veda: En caso de que la planta de harina reciba o 

procese recursos hidrobiológicos que están en veda, con excepción de los reprocesos de 

harina, se debe levantar un reporte e informar sobre esta infracción. Esta situación se 

encuentra tipificada en el numeral 6 del artículo 134 del D.S. N° 012-2001-PE, modificado 

por el D.S. N° 015-2007-PRODUCE. Operación de instrumentos después de la descarga: Si 

se sigue utilizando el instrumento de pesaje después de que se ha terminado la descarga de 

la embarcación y se han detectado fallas en las celdas o las compuertas están abiertas, se 

debe elaborar un informe de las incidencias y realizar la notificación pertinente. Esta 

infracción está regulada por el numeral 42 del artículo 134 del D.S. N° 012-2001-PE, 

modificado por el D.S. N° 013-2009-PRODUCE. 

No registrar modificaciones o alertas en los reportes de pesaje: Cuando no se registre en el 

reporte de pesaje las alertas generadas o las modificaciones de los parámetros de calibración, 

se debe levantar un reporte y notificar la irregularidad observada, conforme al numeral 78 

del artículo 134 del D.S. N° 012-2001-PE, modificado por el D.S. N° 013-2009-PRODUCE. 

No avisar sobre el arribo de una embarcación: Si no se comunica adecuadamente el arribo 
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de una embarcación al puerto para su descarga, se debe levantar un reporte de la ocurrencia 

e informar al responsable de la planta. Esta falta se encuentra establecida en el numeral 98 

del artículo 134 del D.S. N° 012-2001-PE, modificado por el D.S. N° 013-2009-PRODUCE. 

Precintos de seguridad dañados o removidos sin autorización: En caso de que los precintos 

de seguridad de los instrumentos de pesaje sean retirados o dañados sin la debida 

autorización, se debe levantar un reporte detallando esta infracción y notificar a las 

autoridades. Esta conducta está tipificada en el numeral 79 del artículo 134 del D.S. N° 012-

2001-PE, modificado por el D.S. N° 016-2011-PRODUCE. 

En cuanto a situaciones que no constituyen infracciones, pero que deben ser observadas: 

Exceso en la recepción de materia prima dentro de límites permitidos: Si la recepción de 

materia prima excede el 3% de la capacidad de bodega autorizada en el caso de 

embarcaciones mayores a 50 m³, o el 6% para embarcaciones de entre 32.6 m³ y 50 m³, se 

debe elaborar un acta de inspección y registrar el exceso de manera específica. Fallas 

imprevistas en el sistema de pesaje electrónico: Si ocurren fallas fortuitas en el sistema 

electrónico de pesaje, como que no se registre el peso de manera correcta, se debe levantar 

un acta de inspección explicando las causas de la falla y determinando la descarga mediante 

otro medio disponible. Certificado de calibración no visible: Si el certificado de calibración 

metrológico no se encuentra visible en el sistema de pesaje, se debe proceder a levantar un 

acta de inspección y señalar esta observación. 

El fiscalizador encargado en los puntos de descarga (como chatas, muelles y 

desembarcaderos) debe identificar la embarcación (E/P) verificando el número de matrícula, 

utilizando el Sistema PRODUCE VIRTUAL (consulta ONLINE). Si no se puede acceder a 

esta plataforma, se consultará únicamente el listado oficial del DGSF-PRODUCE (consulta 

OFFLINE) en caso de fallas en la comunicación con el PRODUCE VIRTUAL-CHI. Si la 

matrícula o el nombre de la embarcación no coinciden con la información del sistema, se 

deberá dejar constancia de la discrepancia en el Acta de Inspección. Para esta verificación, 

no se tomarán en cuenta los ceros "0" al principio de la matrícula. Si la embarcación no 

aparece en el PRODUCE VIRTUAL-CHI, el fiscalizador debe coordinar con el PPPP y el 

fiscalizador en la tolva para decidir si se permite la descarga, recepción y procesamiento del 

recurso capturado. Posteriormente, se emitirá el Reporte de Ocurrencias – Notificación y el 

Acta de Decomiso Provisional, detallando el total del recurso capturado, mientras que el 

fiscalizador en la tolva procederá a levantar el Acta de Retención de Pago del Decomiso 

Provisional. 
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En caso de que el permiso de pesca de la embarcación esté suspendido, según lo indique el 

PRODUCE VIRTUAL-CHI, se debe coordinar nuevamente con el PPPP y el fiscalizador en 

la tolva para determinar si se procede con la descarga y procesamiento del recurso. En este 

caso, se levantará el Reporte de Ocurrencias – Notificación y el Acta de Decomiso 

Provisional, y el fiscalizador en la tolva emitirá el Acta de Retención de Pago del Decomiso 

Provisional. Si la embarcación tiene el Convenio de Pesca Desactivado, según lo refleje el 

PRODUCE VIRTUAL-CHI, se tomará la misma acción: coordinar con el PPPP y el 

fiscalizador en la tolva para decidir si se realiza la descarga y el procesamiento del recurso. 

Después de ello, se procederá a levantar el Reporte de Ocurrencias – Notificación y el Acta 

de Decomiso Provisional, y el fiscalizador en la tolva generará el Acta de Retención de Pago 

del Decomiso Provisional correspondiente. 

El trabajo en SGS del Perú S.A.C. me permitió consolidar una serie de competencias clave 

para mi desarrollo profesional como ingeniero agroindustrial. A nivel técnico, adquirí un 

manejo avanzado de herramientas de monitoreo y análisis de datos, lo cual es fundamental 

en la supervisión de procesos productivos. Este conocimiento técnico se complementó con 

la capacidad de interpretar y aplicar normativas pesqueras, integrando principios legales con 

criterios de sostenibilidad. Esto me preparó para enfrentar los desafíos del control de 

actividades productivas en sectores regulados. 

Además, la experiencia en SGS me brindó la oportunidad de desarrollar habilidades de 

gestión de equipos y liderazgo, ya que participé en la coordinación de auditorías y 

supervisiones, lo que implicó la organización y dirección de grupos de trabajo. A nivel 

personal, también fortalecí mi capacidad para tomar decisiones en situaciones complejas, 

aplicando un enfoque basado en datos para garantizar la efectividad de las medidas 

adoptadas. En conjunto, estas experiencias aportaron significativamente a mi formación 

profesional, proporcionándome un enfoque práctico y aplicado de los conocimientos 

adquiridos durante la carrera, los cuales son fundamentales para mi futuro desempeño en el 

campo de la ingeniería agroindustrial. Durante las auditorías y supervisiones, aprendí a 

interactuar con diferentes equipos y a coordinar esfuerzos entre diversas áreas para alcanzar 

los objetivos de manera eficiente. Esta experiencia me enseñó a identificar riesgos, proponer 

soluciones prácticas y asegurar que los procesos se cumplieran de acuerdo con los estándares 

de calidad y normativas vigentes. Estas habilidades de comunicación, gestión y resolución 

de problemas son esenciales en la ingeniería agroindustrial, ya que me preparan para 

enfrentar los retos de este sector y liderar proyectos de manera exitosa. 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES 

La optimización de los procesos de monitoreo y control permitió una vigilancia más precisa 

sobre las flotas pesqueras, facilitando la detección de infracciones y contribuyendo a una 

mejor gestión de los recursos hidrobiológicos, en función de los lineamientos de la empresa 

SGS del Perú S.A.C. dentro del programa nacional de vigilancia de recursos hidrobiológicos 

ha demostrado ser un proceso fundamental para garantizar la sostenibilidad de los recursos 

marinos en el Perú. Como conclusión principal, se destaca la importancia de integrar 

tecnologías avanzadas en el monitoreo y supervisión de las flotas pesqueras, lo que no solo 

mejora la eficiencia de los controles, sino que también contribuye a una toma de decisiones 

basada en datos precisos. Asimismo, la colaboración entre las empresas pesqueras y las 

instituciones reguladoras es clave para asegurar el cumplimiento normativo y la preservación 

de los ecosistemas 

La implementación de auditorías más estrictas no solo mejoró la eficiencia de la supervisión, 

sino que también promovió una cultura de cumplimiento en la industria. Esto resultó en una 

disminución significativa de las prácticas ilegales, favoreciendo la conservación de los 

ecosistemas marinos. Además, el fortalecimiento de la relación con el Ministerio de la 

Producción permitió una colaboración más eficaz, mejorando la implementación de políticas 

y la adaptación a los desafíos del sector, con la finalidad de contribuir al desarrollo de 

capacidades y enfoques que favorecen modificaciones en las actitudes necesarias para 

mejorar el rendimiento profesional y el compromiso con la pesca responsable para la 

sostenibilidad de las especies hidrobiológicas. 

RECOMENDACIONES 

En cuanto a recomendaciones, se sugiere la continuidad en la formación del personal en 

tecnologías emergentes y el fortalecimiento de la capacitación en normativas vigentes. 

También es importante implementar políticas más estrictas de control y sanción para las 

empresas que incumplen con las regulaciones, asegurando que se mantenga un equilibrio 

entre la explotación de los recursos y su conservación. Plantear enfoques de gestión 

adaptativa, que permitan ajustar las estrategias de control en función de las condiciones 

cambiantes del entorno marino y las dinámicas de la industria pesquera, donde se debe tener 

una buena comunicación y mejor articulación con las entidades públicas del estado 

relacionadas a la pesca para un eficiente intercambio de información. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Acta de fiscalización que se utilizan en el programa de descarga 

 

 

 



 
 

Acta de fiscalización tolva-PPPP 

 



 
 

Parte de muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Acta de fiscalizacion tolva (muestreo) 

 
 

 

 



 
 

Tabla de evaluación físico sensorial de pescado 

 



 
 

Tabla de evaluación físico sensorial pota

 



 
 

Acta de fiscalización recepción de materia prima – PPPP 

 



 
 

Acta de fiscalización generación de descartes, residuos y selección – PPPP 

 



 
 

Acta de decomiso provisional de recursos hidrobiológicos 

 



 
 

Acta de retención de pago del decomiso provisional  

 



 
 

Informe de fiscalización 

 



 
 

Acta de producción de materia prima para CHD 

 



 
 

Acta de instalación, remoción y sustitución de precintos de seguridad de instrumentos de 

pesaje 

 



 
 

ANEXO 2. Reportes de documentos 

Código Nombre/Título Categoría Responsable Lugar Clasificación 
Tiempo de 

retención 

D-OPE-P-01DES-01 Acta de Inspección de Desembarque A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-02 Acta de Inspección PPPP A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-03 Reporte de Ocurrencias – Notificación A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-04 Informe Técnico A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-06 Acta de Remoción de Precintos A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-08 Parte de Muestreo A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-09 Acta de Inspección de Muestreo A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-10 Acta de Decomiso Provisional A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-11 Acta de Retención de Pago del Decomiso Provisional  A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-12 Acta de Colocación Inicial de Precintos A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-13-1 
Tabla de Tipificaciones y Normas Infringidas del Reporte de 

Ocurrencias – CHI 
B Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-13-2 
Tabla de Tipificaciones y Normas Infringidas del Reporte de 

Ocurrencias – CHD 
B Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-14 
Acta de Instalación, Remoción y Sustitución de Precintos de 

Seguridad en Equipos SISESAT 
A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-15 Acta de Recepción de Recursos Hidrobiológicos para CHD A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-16 Acta de Recepción de los Descartes y Residuos A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-18 
Acta de Evaluación Físico Sensorial de los recursos 

hidrobiológicos para PESCADO 
A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-19 Acta de Producción de Harina y Aceite de Pescado A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-20 Acta de Producción de Harina y Aceite de Pescado Residual A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-21 Anexo Registro Harina Transportada A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-22 Acta de Producción Materia Prima CHD A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-23 
Acta de Evaluación Físico Sensorial de los recursos 

hidrobiológicos para POTA 
A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

D-OPE-P-01DES-24 Acta de Inspección General A Inspector / Coordinador Oficina de Operaciones Por Cliente Tres años 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3. Flujograma de proceso de la vigilancia y control 

 
 



 
 

ANEXO 4. Flujograma de proceso de la vigilancia y control en plantas de consumo humano directo (CHD) 

 


