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ENCUESTA DE LA PESCA ARTESANAL EN EL LAGO 
TITICACA (Junio - Diciembre 2006)

SURVEY ON TRADITIONAL FISHING LAKE TITICACA
(June - December 2006)

         Marceliano Segura                Alex Guardia                  Liseth Cervantes

RESUMEN
Segura M, Guardia A, Cervantes L. 2013. Encuesta de la pesca artesanal en el lago Titicaca (Junio-diciembre 
2006). Inf Inst Mar Perú. 40(3-4): 274-290.- Entre junio y diciembre 2006, se realizó la encuesta para conocer el 
estado de la pesca artesanal en el Lago Titicaca, parte peruana. Se encuestaron 130 comunidades pesqueras, 
contabilizándose 1734 pescadores (93% hombres), 50% menor a lo determinado por PRODUCE-Puno. Se 
registraron 1716 embarcaciones, en su mayoría de madera que se desplazan a remo y/o vela. Las artes de 
pesca más utilizadas son redes cortina y espinel. La truchicultura se encuentra en fase de crecimiento.
Palabras clave: Pesca artesanal, Lago Titicaca.

ABSTRACT
Segura M, Guardia A, Cervantes L. 2013. Survey on traditional fishing Lake Titicaca (June-December 2006). Inf 
Inst Mar Perú. 40(3-4): 274-290.- Between June and December 2006, the survey was conducted to know the 
status of artisanal fisheries on Lake Titicaca, the Peruvian side. 130 fishing communities were surveyed and 
accounted 1734 fishermen (93% male), 50% lower than determined by PRODUCE-Puno. 1716 boats were 
recorded, mostly wooden rowing moving and / or sailing. The fishing gear used is networks curtain and 
spinel. The trout farming is in growth phase.
Keywords: Artesanal fisheries, Titicaca Lake.

INTRODUCCIÓN

El Lago Titicaca situado en la par-
te septentrional de la planicie alti-
plánica entre Perú y Bolivia a 3810 
msnm, considerado como el lago 
navegable más alto del mundo, 
alberga muchas especies ícticas 
de importancia comercial, entre 
ellas las nativas del género Ores-
tias (Parenti, 1984), con más de 43 
especies siendo las más represen-
tativas el carachi e ispi y las del 
género Trichomycterus sp. conoci-
das como suche y mauri, además 
de especies introducidas como el 
pejerrey (Odontesthes bonariensis) 
y la trucha (Oncorhynchus mykiss).

La extracción de estos recursos, 
se ha desarrollado desde épocas 
preincaicas (Orlove et al. 1991); 
cuando la pesca se efectuaba en 
balsas hechas a base de totora a 
orillas del lago, con artes de pes-
ca (Fig. 1) que fueron evolucio-

nando, las cuales tenían diferen-
tes características y modalidades 
de uso (Vellard, 1991). Entre las 
principales destacan: “Aissaca-
huana” red de forma cónica sin 
marco, “Capiccahuana” red de 
forma cónica con marco rectan-
gular, “Sapuro o Jiscaccayana” 
red de nylon con marco semi-
circular, que se continúa con la 
bolsa de red, “Huayanaccana” o 
red en forma de trapecio con boca 
rectangular, “Cagolahua” red 
de forma semiesférica construi-
da de algodón o nylon y la boca 
con marco circular de madera, 
“Kipu o Cupo” o red cuchara y el 
“Túmi” especie de estaca. Según 
Vellard, la pesca de pequeñas 
especies de Orestias era la princi-
pal actividad extractiva, las que 
se confundían con juveniles de 
otras especies bajo el nombre co-
mún de ispi. Actualmente se cap-
turan juveniles de pejerrey con 
artes de pesca tipo chinchorro.

Como consecuencia de la dismi-
nución de los volúmenes de cap-
tura, se mejoró la construcción de 
las embarcaciones que actualmen-
te son de madera, y las artes de 
pesca son de nylon monofilamen-
to. Al disminuir el volumen cap-
turable de pejerrey (O. bonarien-
sis), especie introducida en 1950 y 
que se adaptó en el lago Titicaca 
hasta alcanzar tallas de 56 cm y 
peso de 2,5 kg (Loubens y Oso-
rio, 1988), se optó por el espinel. 
En el inicio, el uso de este arte de 
pesca, permitió un rendimiento 
diario por pescador de 100 a 300 
kg (información proporcionada 
por los pescadores). La trucha 
(Onchorhynchus mykiss), otra de 
las especies introducidas en 1941, 
tuvo un buen desarrollo poblacio-
nal, lo que motivo la instalación 
de fábricas de conservas. Luego 
de una pesca indiscriminada, es-
pecialmente cerca de la desembo-
cadura de los ríos que es el área 
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Figura 1.- Artes de pesca utilizadas por los antiguos pescadores del Lago Titicaca las cuales 
han ido desapareciendo conforme la tecnología de las artes de pesca ha ido mejorando

de desove, su biomasa disminuyó 
drásticamente y en la actualidad 
su presencia en las capturas es 
muy escasa.

En este contexto, el IMARPE, a tra-
vés de la Sede Regional de Puno, 
como parte de las investigaciones 
dirigidas hacia estudios del medio 
ambiente y la situación de los re-
cursos pesqueros del Lago Titica-
ca, planteó la necesidad de realizar 
una encuesta en el anillo circunla-
custre del lago, con el propósito de 
conocer el potencial pesquero, su 
condición socioeconómica, núme-
ro de embarcaciones, tipos de artes 
de pesca utilizados, entre otros.

En el presente informe se al-
canzan los resultados de la en-
cuesta realizada en las diferen-
tes comunidades de pescadores 
artesanales asentados, tanto a 
orillas del Lago Titicaca, como 
en algunas lagunas adyacentes. 

MATERIAL Y MÉTODOS

La encuesta se inició en junio 2006, 
con la difusión de los objetivos y 
metas propuestas; se concertaron 
reuniones de coordinación con los 
pescadores, estableciéndose las 
fechas de ejecución, en base a las 
reuniones que los pobladores de 
las comunidades tienen mensual-

mente. En agosto se inició la toma 
de información que concluyó en 
diciembre del mismo año. El ámbi-
to de trabajo (Fig. 2), comprendió 
toda la zona ribereña del Lago Ti-
ticaca en lo que corresponde a la 
parte peruana; además de las la-
gunas Umayo y Arapa; en total se 
encuestaron 130 comunidades de 
pescadores. Se utilizaron forma-
tos similares a los utilizados para 
la encuesta de la pesquería en el 
litoral peruano.

El procesamiento de la informa-
ción obtenida se realizó en hoja 
electrónica Excel a partir del cual 
se elaboraron tablas y figuras. El 
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Figura 2.- Distribución de las Comunidades pesqueras encuestadas

mapa temático sobre los lugares 
donde se ejecutó la encuesta fue 
elaborado a partir del software SIG 
denominado MapInfo.

En la Tabla 1, se presenta la relación 
de las comunidades encuestadas 
en concordancia con su ubicación 
en el mapa, de acuerdo con 
su número identificador (ID). 
También se ha considerado el 
distrito al cual pertenece cada una 
de estas comunidades.

RESULTADOS

Información sobre los pesca-
dores

Datos personales.- Se encuestó un 
total de 1734 pescadores, el 93% 
estuvo conformado por varones, 
el 7% por mujeres que realiza la 
actividad como apoyo al esposo o 
alternativa de trabajo.

Edad y estado civil.- La actividad 
pesquera artesanal en el Lago Ti-
ticaca, lo desarrollan personas ma-
yores de 30 años (75% del total), el 
21% de los pescadores se encuen-
tran entre los 18 y 30 años; el 13% 
son menores de edad y el 3% no 
respondió. La encuesta reveló que 
el 75% de los pescadores se en-
cuentran en condición de casados; 
el 10% conviven, mientras que el 
10% son solteros. 

Nivel de estudios.- El 52% de los 
pescadores encuestados alcanzó 
la educación primaria, 42% la se-
cundaria, 2% ha realizado estudios 
superiores, 2% tienen estudios téc-
nicos y 2% no estudiaron.

Los principales factores que mo-
tivaron a los pobladores encues-
tados a ser pescadores fueron: 
32,4% la influencia de los padres, 
ya que esta actividad la hereda-
ron de ellos; 28,7% la necesidad 
de sostenimiento u opción de tra-
bajo, el 17% manifestó que era por 
vocación, mientras el 12,3% de los 
encuestados ejerce esta actividad 
esporádicamente.

Del total de encuestados, el 91,8% 
sólo se dedican a la extracción; 
1,6% son acuicultores dedicados al 
cultivo de truchas en jaulas flotan-
tes, mientras que el 3,1% practican 
ambas actividades.

Tiempo de dedicación a la pesca.- 
El 68% de la población encuestada 
está dedicada activamente a la 
pesca, mientras el 24% no lo hace 
básicamente debido a la falta de 
recursos económicos para reparar 
o mejorar sus artes y materiales 
de pesca; además de la escasez de 
especies en sus zonas de pesca; el 

8% no respondió. Como segunda 
alternativa de actividad econó-
mica, el 29,8% de los pescadores 
practican la agricultura; mientras 
que el 70,2% se dedica a otras acti-
vidades como la artesanía, comer-
cio, ganadería, albañilería, chofer, 
músicos, etc.

Acreditación.- Dentro del ejercicio 
de sus actividades, el 41,1% de los 
pescadores cuenta con carné de 
pesca, mientras que el 48,7% no lo 
poseen, laborando informalmente. 
El 4,7% manifestó haber tramitado 
el carné pero hay demora en la en-
trega. El 5% no responde y un nú-
mero muy reducido, alrededor del 
0,5%, solo tiene constancia de pes-
ca. La informalidad se debe a que 
no es un documento obligatorio 
para embarcarse en el lago, además 
de que la obtención de este docu-
mento les representa un costo, el 
cual en su mayoría dicen no poder 
cubrirlo y quienes manifestaron 
poseer este documento son aque-
llos que han trabajado en el mar.



277

Tabla 1.- Relación de Comunidades pesqueras encuestadas
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Temporada de Pesca.- Durante el 
año evaluado, el 40% de los pesca-
dores encuestados, manifestaron 
dedicarse parcialmente a la pesca, 
24% se dedican completamente 
a ella y como actividad eventual 
el 25%. La parcialidad y la even-
tualidad se deben a la escasez de 
las especies, altos costos de repo-
sición y adquisición de materiales 
de pesca, condiciones ambientales 
(fuertes oleajes), etc. El 11% de los 
encuestados no respondió.

Tendencia de las capturas.- El 
59% de los pescadores reveló su 
preferencia por extraer carachi 
amarillo (Orestias luteus), debido 
a que es el recurso más accesible 
además de ser una de las espe-
cies nativas de mayor consumo; 
el 30% prefiere al pejerrey (Odon-
thestes bonariensis) que tiene ma-
yor precio en el mercado, debido 
a su tamaño y calidad de carne; en 
el caso del mauri y el suche, son 
escasos los volúmenes de captura, 
y sólo son reportados en ciertas 
zonas de pesca; en cuanto al ispi, 
especie de mayor biomasa en el 
lago, la tendencia a su captura es 
mínima debido a la carencia de ar-
tes de pesca adecuadas.

Información familiar del encues-
tado.- El nivel de estudios de los 
cónyuges, indica que el 57,6% tie-
nen estudios primarios. El 21,6% 
afirmó que han cursado estudios 
secundarios generalmente incom-
pletos; se determinó el 2,6% de 
analfabetismo; el 16,6% no contes-
tó la encuesta en este punto.

Generalmente el 54,6% de los 
cónyuges no tienen una actividad 
que contribuya al desarrollo 
socioeconómico de su hogar, 
dedicándose solo a su casa. El 
resto se halla distribuido entre 
las actividades de comercio, 
agricultura, artesanía, ganadería 
y otras, siendo el comercio la de 
mayor práctica.

Número de hijos.- Los pescado-
res con 2, 3 y 4 hijos representan 
el 16%, 18,3% y 14,5% respectiva-

mente; los que tienen 1 sólo hijo re-
presentan el 9,1% y los que tienen 
hasta 5 hijos el 10,6%. Los pescado-
res con un número mayor a 7 hijos 
son los adultos mayores de la po-
blación encuestada. El 13,1% mani-
festó no tener hijos. Con relación a 
la edad escolar de los hijos de los 
pescadores, el 34,1 % no están en 
edad escolar, aquí se ubican los in-
fantes y los mayores de edad que 
ya culminaron sus estudios. Mien-
tras que el 21,8 % poseen 2 hijos en 
edad escolar. Pescadores con 1 y 4 
hijos en edad escolar representan 
el 15% cada uno, disminuyendo 
el porcentaje para quienes poseen 
más de 4 hijos en edad escolar.

Ingresos de los pescadores.- El 
68,7% de pescadores perciben al 
día un promedio no mayor a 10 
Nuevos Soles, el 21,9% entre 10 a 
50 Nuevos Soles. El 0,2% percibe 
más de 50 Nuevos Soles. El 9,2% 
de los encuestados no respondió.

Seguro de salud.- En su mayo-
ría los pescadores no cuentan 
con un seguro de salud; sólo el 
3%, se encuentra asegurado en 
ESSALUD, el 14% de encuestados 
no respondió. Respecto al Seguro 
Nacional de Pensiones, la mayo-
ría de los pescadores no cuentan 
con este tipo de seguro, sólo el 
2% cuenta con seguro particular y 
otro del Estado; mientras que un 
14% desconoce o no responde.

Vivienda.- El 93,3% de las vivien-
das se ubican en zonas rurales, 
sólo el 3,5% están en zona urbana. 
La vivienda del 90% de los pesca-
dores es propia, el 79%, respondió 
que la vivienda que poseen es de 
tipo independiente y alrededor 
del 5% mencionó que es de tipo 
compartida.

Las viviendas de los pescadores 
están mayormente construidas de 
adobe, representando el 85,6%. El 
6,3% de estas son de totora, y per-
tenecen generalmente a las comu-
nidades de las islas flotantes Uros. 
Solamente el 3,7% poseen vivien-
das de material noble.

Los pescadores poseen viviendas 
que por lo general cuentan con 2 y 
3 ambientes (26,3% y 29%, respec-
tivamente). En menor proporción 
las de 4 ambientes (14,5%). El 94% 
no ha recibido ningún tipo de cré-
dito y menos del 1% ha logrado 
obtener alguna vez crédito.

Capacitación técnica.- De los 
1734 pescadores encuestados, el 
76,4% aseguró no haber recibi-
do ningún tipo de capacitación 
por parte de las instituciones del 
Sector Pesquero; mientras que el 
16,4% manifestó haber recibido 
alguna capacitación. El 7,2% no 
respondió. La mayoría de los pes-
cadores (89,5%) tiene interés por 
recibir una capacitación, debido 
a la posibilidad de mejorar su si-
tuación en la actividad pesquera. 
Sólo el 9% de los pescadores está 
involucrado en proyectos de acui-
cultura.

Principales problemas del pes-
cador.- Los principales proble-
mas manifestados por los pes-
cadores fueron: escasez de las 
especies ícticas, poco respeto por 
sus materiales de pesca ante los 
robos y daños de las redes. Sin 
embargo, manifiestan que hay 
otros problemas o factores que 
influyen en su poco desarrollo 
socioeconómico. Entre ellos: el 
abandono de sus autoridades, la 
falta de capacitación técnica, el 
poco acceso a crédito, las malas 
prácticas de pesca que impactan 
negativamente en los recursos, 
la falta de organización entre los 
pescadores, que impide el acceso 
a créditos y mejora de su situa-
ción, etc. Entre las demandas de 
los pescadores figuran: un mayor 
apoyo de parte de las institucio-
nes del sector pesquero (41,6%); 
el 23,4% demandó capacitación 
técnica, aspecto que los ayuda-
ría a mejorar el desarrollo de su 
actividad. El 21%, sugirió apoyo 
financiero; en este caso manifes-
taron su interés por acceder a 
créditos pero con bajos intereses 
para poder comprar, reparar y  
mejorar sus materiales de pesca. 
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El 19% piensa que debería repro-
ducirse artificialmente las espe-
cies nativas y efectuar repobla-
miento en el lago. El 15% solicitó 
apoyo para la crianza de truchas, 
el 11% manifestó que necesitan 
el apoyo directo con materia-
les de pesca y sólo el 6% habló 
de una organización entre ellos 
para mejorar su situación.

Información de la embarcación 
y de las artes de pesca

Información del propietario.- El 
96% de los pescadores son pro-
pietarios de las embarcaciones 
en las que trabajan. De los pro-
pietarios, el 93% son varones y 
sólo el 7% mujeres. El número de 
embarcaciones determinadas fue 
1716 unidades. El 76% de los pro-
pietarios son mayores de 30 años, 
mientras que el 20,8% restante 
corresponde a pescadores de 18 
a 30 años.

Nivel de estudios.- El 52,4% de 
los propietarios de las embar-
caciones tienen estudios prima-
rios; el 41,9% secundarios y el 
2,4% lo conforman quienes tie-
nen estudios técnicos. Solo un 
2% de estos tienen estudios pro-
fesionales.

Número de embarcaciones por 
persona.- El 91,3% de pescadores 
poseen una sola embarcación, el 
2,6% posee dos embarcaciones. 
Respecto al registro de control 
costos/ganancia de los pescado-
res, se determinó que sólo el 4% 
de ellos realiza un registro de 
esta información.

Detalles de las embarcaciones

Situación legal.- El 41,2% cuen-
ta con matrícula, el 35,1% no la 
tiene y el 4,8% se encuentra en 
trámite. Asimismo, el 56% de las 
embarcaciones tiene registros 
que las identifican (por nom-
bres), mientras que el 44% res-
tante no lo tiene. La gran mayo-
ría de las embarcaciones (93%) 
están conformadas por botes de 

modelo espejo, 0,7% lancha y 
0,5% balsas.

Material de construcción.- Pre-
dominan las embarcaciones de 
madera, constituyendo el 92,4% 
del total. El 0,5% son embarca-
ciones hechas de totora y un 0,1% 
son de metal. El restante (7%) no 
respondió.

Dimensiones.- El 71% de las em-
barcaciones varía de 3 a 5 metros 
de eslora; el 16% son mayores de 5 
m y sólo el 2% menor a 3 m. El 12% 
no respondió. La manga de las em-
barcaciones oscila por lo general 
de 1 a 1,8 m y constituye el 82%. 
El 4% es mayor a 1,8 m y el 1% 
menor a 1. De los encuestados, el 
13,4% no respondió, básicamente 
por desconocimiento. Respecto al 
puntal, se encuentra de 0,5 a 1 m. 
existe una predominancia del 76%. 
Alrededor del 2% tienen puntales 
mayores a 1 m.

Operatividad de las embarcacio-
nes.- El 84% de las embarcaciones 
están operativas, el 2% no lo están. 
El 13% no respondió. La capacidad 
de bodega, según lo manifestado 
por los pescadores, oscila, en su 
mayoría entre 100 y 500 kg. Pre-
dominan las embarcaciones que 
cuentan con capacidad de 400 a 
500 kg., seguidas de las de 200 a 
300 kg. Son muy escasas las meno-
res a 100 kg.

Antigüedad de las embarcacio-
nes.- El 19,8% de las embarcacio-
nes son menores a 5 años; el 23% 
tienen de 5 a 10 años de antigüe-
dad, mientras que el 6% se en-
cuentran entre 10 y 20 años, sólo 
el 1% corresponde a embarcacio-
nes mayores a 20 años. La certeza 
de estos datos no supera el 50% 
de confiabilidad, debido que la 
mitad de los pescadores tienen 
incertidumbre sobre el año de 
construcción de sus embarcacio-
nes. Se ha registrado la existencia 
de una embarcación construida 
en 1970, la que se ha constitui-
do en la más antigua; así mismo, 
existen 3 embarcaciones cons-

truidas el 2007. Cabe mencionar 
que, el 37% de los pescadores han 
adquirido sus embarcaciones no 
hace más de 5 años y el 30% entre 
5 a 10 años.

Condición de adquisición.- El 
50,9% de los encuestados adqui-
rieron sus embarcaciones nue-
vas, el 32,2% la adquirió usada y 
0,6% lo heredó de sus padres. Se-
gún la modalidad de compra, el 
82% de los propietarios adquirie-
ron su embarcación al contado, 
sólo el 2% la adquirió a crédito. 
El precio de las embarcaciones 
fluctuó de 500 a 1000 Nuevos so-
les (56%); el 19% la compro por 
debajo de los 500 Nuevos soles y 
el 14% a un precio mayor a 1000 
Nuevos soles.

Vida útil (años).- El 7% de los pes-
cadores manifiesta que sus embar-
caciones tienen un tiempo de vida 
útil menor a 5 años, el 49% de 5 
a 10 años y el 10% le asigna una 
vida útil de hasta 15 años. Sólo el 
1,7% cree que puede superar los 15 
años. Por otro lado el 32% no sabe 
o no responde.

Tipo de propulsión.- El 51,4% de 
las embarcaciones se desplazan a 
remo, el 30,2% lo hace con remo/
vela, mientras que aproximada-
mente el 3,6% posee motor.

Capacidad del motor (HP).- De 
las embarcaciones motorizadas, el 
36%, poseen motores con poten-
cias menores a 15 HP, el 37%, los 
tienen entre 15 a 30 HP, el 27%, es 
mayor a 30 HP.

Registros Públicos.- Sólo el 10,7% 
de las embarcaciones se encuen-
tran inscritas en Registros Públi-
cos. El 55,6% de los encuestados 
afirmó que no poseen estos regis-
tros. El 33,7% no respondió.

Artes de pesca

Red cortina.- La red cortina, red 
agallera o de enmalle, es el prin-
cipal arte de pesca en el lago, el 
89,9% de los pescadores hace uso 

Segura, Guardia, Cervantes Encuesta pesca artesanal Lago Titicaca (junio - diciembre 2006)



Inf Inst Mar Perú, Vol. 40 / Nos. 3-4 / Julio-Diciembre 2013 ISSN 0378-7702

280

de ella, el 0,7% hace uso del es-
pinel. El 1,6% utiliza otro tipo de 
aparejo. No respondió el 7,8%.

El tamaño de las redes (corti-
nas) varía, de 50 a 100 m de lar-
go (36,7%), las mayores a 100 
m (24,3%), y las menores a 50 m 
(14,8%). En cuanto a la altura de 
la red, el 65% son menores a 2,5 m 
y un 8% se encuentran de 2,5 a 5 
m de alto.

Las redes cortina, de acuerdo a 
la especie objetivo, varían en el 
tamaño de malla. El 9,3% utiliza 
una abertura de malla menor a 
una pulgada (5 a 6,5 mm), orien-
tada a la extracción de ispi. Los 
que utilizan redes con abertura 
de mallas de 1” a 1½” (11,4%) se 
dedican a la captura de carachi 
gringuito, mauri, y pejerrey. El 
32,8% y 43,4% utilizan mallas de 
15/8” a 17/8” y de 2 a 23/4”, respec-
tivamente y se dedican a la pesca 
de carachi negro y carachi amari-
llo y eventualmente de pejerrey 
grande. Los que usan mallas ma-
yores a 3” pescan truchas, por lo 
general.

Numero de aparejos.- El 34,4 % 
de los pescadores manifestó no 
tener más de 5 redes; el 33% de 
5 a 10; el 6,4% entre 10 a 15; el 
6,2% entre 15 y 20; el 4,5% sobre 
20 redes. Respecto a la posesión 
de las redes, casi el 100% de pes-
cadores afirmó que eran propias. 
Sólo un 1 % manifestó que sue-
len prestarse las redes. El 45% de 
los pescadores señalo adquirirlas 
nuevas; mientras el 45% manifes-
tó comprarla usadas. La adqui-
sición de estas redes la hicieron 
en un 98% al contado y un 2% a 
crédito.

Costo estimado de la red corti-
na.- Los precios de las redes osci-
laron, mayormente, de S/. 50 a S/. 
100 (34%). El 32 % afirmó que el 
costo superó los S/. 100. Por otro 
lado, el 98,2% autofinanció este 
costo, mientras que menos al 1% 
lo hizo mediante el banco o por 
aporte familiar.

Dependiendo del mantenimiento y 
tiempo de uso, las redes (nuevas o 
usadas), pueden durar entre 3 y 12 
meses. El 37,5% opina que la vida 
útil es de 3 a 6 meses. El 21,4% opi-
na que estas artes les pueden durar 
de 7 a 12 meses; mientras un 12% 
cree que durarán más de 12 meses 
y sólo el 3,2% que sólo llegan a los 
3 meses.

Espinel.- De acuerdo a la infor-
mación obtenida, el número de 
pescadores que utilizan espineles 
es reducido. Por espinel pueden 
tener 100 anzuelos. El 27,3% de los 
pescadores opina que los anzuelos 
tienen vida útil de 3 a 6 meses; el 
9,1% de 6 a 12 meses, el 9,1% ma-
nifestó que pueden superar los 12 
meses, dependiendo del uso. El 
64% de pescadores lo adquirieron 
en estado nuevo, el 27% usado, 
mientras que el 9%, no responde al 
respecto. La forma de adquisición 
es mayormente al contado y por 
autofinanciamiento.

Los precios de compra de los es-
pineles oscilan desde menos de S/. 
50 hasta más de S/. 100. Al 36% les 
costaron más de S/. 100 y al 37% 
menos de S/. 50, mientras que a 
18% les costó entre S/. 50 y S/. 100. 
El precio está en función al tama-
ño, número de anzuelos o si es 
nuevo o usado

Acuicultura

Sólo el 7,4% de los acuicultores 
tiene 1 jaula; el 25,9% posee 2 jau-
las y el 22,2% tiene 5 jaulas, 11% 
cuentan con 3 a 4 jaulas, al igual 
de quiénes poseen más de 5 jaulas. 
La mayoría de los pescadores que 
poseen jaulas de truchas son due-
ños o propietarios de ellas, sólo en 
el caso de quiénes poseen más de 
tres jaulas, en un 50% son presta-
das. La abertura de malla de las 
jaulas está en relación al tamaño 
de las truchas, desde alevinos has-
ta el estado adulto, encontrándose 
mallas desde ½” a 3¼”. El material 
para la construcción de las jaulas 
es paño usado. La forma en que 
adquirieron sus jaulas fue compra 

o construcción al contado y por au-
tofinanciación.

El costo de adquisición de las jau-
las oscila de menos de S/. 500 a más 
de S/. 1000. Al 30% de pescadores, 
les costó por debajo de S/. 500; 
mientras que para el 26% el costo 
fue de más de S/. 1000, y solamente 
el 15% las adquirió entre S/. 500 y 
S/. 1000.

Las jaulas pueden durar desde 3 
meses hasta más de un año. El 4% 
de los acuicultores opinó que la 
vida útil de las jaulas oscila entre 
3-6 meses y otro 4% entre 6-12 me-
ses. Para la mayoría (59%) el tiempo 
de vida útil es mayor al año.

DISCUSIÓN

El número de pescadores es infe-
rior a lo que la Dirección Regional 
de la Producción de Puno tenía 
registrado. Según esta Dirección, 
en años pasados había alrededor 
de 3500 pescadores por lo que ha-
brían disminuido en más del 50%. 
El censo se realizó visitando cada 
una de las comunidades luego de 
la coordinación con los propios 
dirigentes, por lo que la precisión 
y cobertura superó el 80%  del to-
tal de pescadores en la ribera del 
Lago Titicaca (parte peruana), la-
gunas de Umayo y de Arapa. En 
muchos casos, los censados men-
cionaron que la disminución del 
número de pescadores se debía 
a la escasez de recursos ícticos y 
a la migración a zonas urbanas o 
simplemente dejaron la comuni-
dad para dedicarse a otra activi-
dad, por ejemplo, al transporte 
utilizando triciclos o mototaxis, al 
comercio, la minería, etc.

Se determinó que la mayoría son 
conscientes de lo que está ocu-
rriendo en el lago Titicaca en rela-
ción a la situación de los recursos 
pesqueros y a la alternativa de fo-
mentar repoblamiento de las es-
pecies. Proponen que debe optar-
se por medidas de manejo, para 
poder controlar la extracción de 
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juveniles de especies que están en 
peligro de extinción, prohibir el 
uso de artes de pesca que no sean 
selectivas, la extracción de ispi o 
carachi para alimentar truchas.

También están conscientes de la 
contaminación proveniente de la 
actividad minera que llega al lago 
a través de los ríos afluentes. Esto 
se deduce por que la mayor po-
blación de pescadores está com-
puesta por personas menores a 50 
años que tiene un nivel de educa-
ción primaria y/o secundaria y en 
algún caso superior. Esto les per-
mite tener una mejor visión sobre 
los conceptos de conservación del 
medio ambiente y la biodiversidad 
y recomiendan se tomen medidas 
proteccionistas. A nivel de cada 
una de las comunidades, existen 
organizaciones de pescadores re-
conocidas por la propia Dirección 
Regional de la Producción – Puno, 
pero entran en la informalidad al 
no tener Carnet de Pescador o Li-
breta de Embarque, porque les re-
presenta un costo conseguir estos 
documentos y manifiestan que la 
Capitanía de Puerto de Puno nos 
les da facilidades, más aun cuan-
do la actividad que ellos realizan 
es una pesca de subsistencia por 
los bajos montos que perciben (el 
68,7% menos de 10 nuevos soles/
día) y muchos de ellos viven en 
zonas alejadas y rurales que no 
disponen aún de medios de comu-
nicación permanente y gestionar 
el trámite de estos documentos les 
representa un mayor costo.

Debido a que aún no existe un 
Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero, específico para el lago 
Titicaca que permita regular y ma-
nejar adecuadamente la extracción 
de los recursos pesqueros, se con-
tinúa con la extracción de especies 
que están prohibidas o en vías de 
extinción como el caso del mauri 
o suche, tal como se puede ver en 
los Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para-
lelamente a la generación de este 
documento de gestión, una tarea 
pendiente sería coordinar con los 
pescadores para realizar la recupe-

ración de estas y otras especies con 
medidas de manejo como períodos 
de vedas y cuotas de captura; así 
mismo, implementar programas 
de repoblamiento que las propias 
organizaciones de pescadores pue-
den llevar a cabo con asesoramien-
to de las instituciones del sector 
pesquero, sean entidades públicas, 
ONGs, programas de cooperación, 
Gobierno Regional o Gobiernos 
Locales. Una medida alternativa 
para la protección de los recursos 
pesqueros del lago seria promo-
ver, incentivar y apoyar el desarro-
llo de la acuicultura.

Este programa debe ir de la mano 
con identificación de las zonas 
donde desarrollar la truchicultu-
ra, capacitación, asesoramiento 
técnico y apoyo financiero, iden-
tificación de mercados para que 
incursionen en esta actividad. Por 
otro lado, frente a la situación de 
informalismo de parte de los pes-
cadores, es necesario que la Direc-
ción de Capitanías y Guardacostas 
de Puno, apoye para que los pes-
cadores tengan sus documentos 
en regla en lo que respecta a Car-
né de Embarque, matrícula de sus 
embarcaciones, etc.; así mismo, es 
necesario impartir capacitación so-
bre seguridad y supervivencia; así 
como conservación del Lago Titi-
caca, porque es frecuente ver como 
los pescadores vierten materiales 
plásticos y otros desechos directa-
mente al lago.

La gran mayoría de pescadores 
son dueños de embarcaciones (bo-
tes) que las adquieren nuevas o 
usadas. Las usadas significan que 
las compran de sus propios com-
pañeros pescadores que van reno-
vando sus unidades. Predominan 
las embarcaciones de madera con 
eslora entre 3 y 5 m, que es un ta-
maño que les permite un mejor 
desplazamiento, debido que el 
mayor número se desplaza a remo 
o vela (Anexo 7). Estas embarca-
ciones pueden alcanzar un tiempo 
de vida útil mayor de 15 años, pero 
la gran mayoría está entre 5 y 10 
años. El número de embarcaciones 

que se desplazan a motor es muy 
reducido debido al costo que es 
oneroso para ellos.

En cuanto a las artes de pesca, a 
lo largo del tiempo han ido inno-
vando o mejorándolas utilizando 
redes cortinas y espineles, etc.; 
pero para el diseño, construcción 
y selectividad no han tomado 
en cuenta las tallas permitidas 
sino la capacidad de captura de 
la red. En los aspectos técnicos 
de las redes cortinas, el porcen-
taje de embande, las relingas de 
flotación y de plomos es empí-
rico, (Anexo 7). Es importante 
efectuar la capacitación de los 
pescadores en el diseño y cons-
trucción de artes de pesca, ya que 
es posible conseguir material de 
monofilamento para las redes a 
precios entre 50 a 100 Nuevos So-
les y cuya duración puede estar 
entre 3 a 6 meses, dependiendo 
del uso que se le dé.

Con relación a la acuicultura, cada 
día se incorporan más pescadores 
a esta actividad, pero aún se de-
sarrolla en forma artesanal, con 
jaulas armadas por los propios 
pescadores, utilizando materiales 
usados, como es el caso de paños 
de redes, el sistema de flotación o 
de anclaje, todo lo cual les resul-
ta económico, pero el periodo de 
duración es menor. Es loable que 
los pescadores opten por esta alter-
nativa económica y la desarrollen 
respetando todas las recomenda-
ciones y disposiciones legales que 
deben seguirse, pero se deberían 
integrar a la Mesa de Trabajo de 
la Trucha y al Programa Sierra Ex-
portadora.

CONCLUSIONES

- En la parte peruana del 
Lago Titicaca fueron censa-
dos 1734 pescadores artesa-
nales en 130 comunidades 
pesqueras.

- Existe una disminución de 
más del 50% del número de 
pescadores en relación a lo 
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que tenía registrado la DI-
REPRO – Puno.

- La mayoría de los pesca-
dores carecen de carné de 
pescador y permisos de 
pesca.

- Los pescadores demandan 
mayor capacitación y asis-
tencia técnica.

- Los pescadores, tienen in-
terés de incursionar en la 
truchicultura pero requie-
ren apoyo económico y fi-
nanciero. 

- Debe implementarse pla-
nes de repoblamiento para 
contrarrestar la extinción y 
/o disminución de las espe-
cies nativas.

- Se contabilizaron 1716 em-

barcaciones (botes de pes-
ca) en su mayoría de 3 a 5 
metros de eslora, construi-
das de madera.

- Las principales artes de 
pesca utilizadas son la red 
cortina de monofilamento 
y espineles para la captu-
ra de pejerrey. No cuentan 
con características de dise-
ño técnico y de selectivi-
dad.

- Los riesgos de contami-
nación, tanto del medio 
acuático como en peces, 
demanda de parte de los 
pescadores un programa 
de monitoreo de calidad 
ambiental en la cuenca del 
Lago Titicaca.
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ANEXO 1
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AREAS DE PESCA DE PEJERREY

0 20 40 60 80 100

Barco
Boca del rio

Cala Cala
Ccocha Pampa
Ccosini pampa

Chacarilla
Challapampa

Chucuito
Desemb. de Rìo Ramis

Huañacachi
Huencalla

Isla Amantani
Isla pampa
Isla Taquile

Karana
Karina

Kellojani pampa
Lago Arapa

Lago Caminacoya
Lago Chocco
Lago Titicaca

Lago Wiñaymarca
Laguna Umayo

Luritia pampa
Ojerani

Pampa de Chimu
Pampa de Luquina

Pampa de Perka
Pampa de Pucara

Pampa Nueva Alianza
Pampa Soto

Pampas Amantani y
Pampas de Cain

Pampas de Cayñajoni
Pampas de Taquile

Pampas Soto y Taquile
Parina pampa
Playa Cambria

Pucara
Punta Huentallani

Raya
Rio Ilave

San Pedro De Huaillata
Sector Boliviano

Segnagachi
Tacasaya
Thamana

Totorales Uros

FRECUENCIA DE INCIDENCIA (711)

ANEXO 2
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ANEXO 3
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ANEXO 4

AREAS DE PESCA DE MAURI

0 2 4 6 8 10

Barco
Carakotaña

Ccota pampa
Chacarilla

Challapampa
Chucuito

Frontera Perú-Bolivia
Huañacachi

Huencalla
Isla Amantani

Isla Ccama
Isla Pampa

Isla San Pedro
Kaka parani

Karana
kellojani pampa

Lago Chocco
Lago Huayllata

Lago Sicata
Lago Wiñaymarca

Laguna Umayo
Marichupa

Mojon pampa, Cancalli
Muelle de Huayllata

Nosanjasi
Ojelone, Chupa

Ojerani
Orillas de Luquina

Osjeman'ka
Pampa Conima, Isla soto,

Pampa de Escallani
Pampa de Pucara

Pampas de Vila Vila
Pampas Soto, Amantaní y

Pampas Taquile, Ilave y Pusi
Parina 

Playa Huañacachi
Pucara pampa

Putina Pampa y Huata
Rio Ilave

San Pedro de Huallata
Sillamuri Pampa

Sincusihui Pampa
Sirkapata
Suchipuju
Tacasaya

Taipicotaña
Thamana

Totora Qaña
Vico manha

FRECUENCIA DE INCIDENCIA (120)
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ANEXO 5

AREAS DE PESCA DE ISPI

0 5 10

Bahia Karana

Chamacani pampa

Chupaja, Jojeloni, Playa Soto

Collpa pampa

Isla Amantani

Isla Taquile

Ojelone, Chupa

Pampa Amantaní

Pampa I. Soto

Pampas Soto y Taquile

Pampas Amantaní y Taquile

Pampas Soto y Tilali

FRECUENCIA DE INCIDENCIA (25)
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ANEXO 6

AREAS DE PESCA DE SUCHE

0 2 4 6 8 10

Asquicha

Boca de Rio Tique

Chacarilla

Challapampa

Coata

Huencalla

Isla Amantani

Isla Ccama

Isla San Pedro

Jogelone,Escallani,Thaca

Kalavalsani

Karana

kellojani pampa

Lago Chocco

Lago Huayllata

Lago Sicata

Lago Thumana

Luquina

Mayo Punco

Muelle de Huayllata

Nosanjasi

Ojelone, Chupa

Pampa  Amantaní

Pampa Carata

Pampa Churo

Pampa Huallata

Pampa Pucara

Pampa Soto

Pampa Taquile

Pampas Conima yTilali

Putina pampa y Huata

Quisili t'aca

Rio Ilave

Sicata

Sucuyhuincalla

Taipicotaña

Thamana

Totora Qaña

FRECUENCIA DE INCIDENCIA (73)
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ANEXO 7

Embarcaciones utilizadas por los pescadores artesanales del Lago Titicaca. En su mayoría de madera y 
se desplazan a remo o vela.

Red de monofilamento utilizada para la captura de pejerrey. Generalmente es colocada cerca de la 
superficie. El ecograma muestra la distribución de este recurso.

Red de nylon multifilamento y/o monofilamento para extracción de ispi. Este recurso aún mantiene 
considerable biomasa. Su comportamiento es que forma cardúmenes de gran tamaño y por debajo de 5 

o 10 m alcanzando hasta más allá de los 50 m de profundidad.
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Las especies como carachi, mauri y suche, son capturadas con redes que se colocan cerca 
del fondo y en zonas de la ribera del lago. Utilizando pedazos de flotadores usados para la 
relinga superior, piedras para la relinga inferior y botella de bebidas gaseosas como balizas. 

En el gráfico de la derecha se puede ver la comercialización de especies prohibidas.

Las jaulas para truchicultura han mostrado evolución, inicialmente con sistema de flotación a 
base de paquetes de bebidas gaseosas y palos hasta el uso de jaulas metálicas. Muchas de ella 

construidas en Puno.

Las facilidades de embarque y desembarque en muchos lugares del Lago son precarias y en 
algunos casos no existen.


