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La abundancia de la vida marina en las aguas 
que bañan la costa del Perú, es de una riqueza 
excepcional, que l' ama inmediatamente la aten
ción no sólo de los observadores experimentados 
que han estudiado esta región, sino también de 
aquellos primeros colonizadores que surcaron es
tas. aguas, donde la gran cantidad de aves mari
nas y otras manifestaciones de la vida, eran di
ferentes a las áreas vecinas. 

Esta riqueza era explotada hace milenios por 
los pescadores aborígenes, así lo demuestra la 
historia nacional. 

Las antiguas culturas como son: Tallanes, 
Mochicas, Pachacamac, Paracas etc., fueron pue
blos eminentemente pesqueros; los restos arqueo
lógicos (huacos) y vestigios encontrados en es
tas culturas como tejidos que representan las es
pecies comunes de. los peces y sus métodos para 
pescarlos, nos muestran que tuvieron contacto 
directo con el mar y conocieron los secretos de la 
navegación, conservando muchos de ellos esos co
nocimientos ancestrales a través de los tiempos. 

En algunas áreas pesqueras de nuestro país, 
se han encontrado en los cementerios de la cos
ta, diferentes clases de anzuelos, trozos de redes 
de a~godón con nudos no cooncidos en otros lu
gares, así como grandes montones y arrecifes de 
conchas en la parte norte del Perú, especialmen
te en la región de Tumbes y Puerto Pizarro, indi
cando con ello que la pesca de la ostra y otros 
mariscos no 'era una actividad casl,lal, sino más 
bien organizada, 

Las ruinas de los caseríos costeños nos dicen 
que estos lugares fueron relativamente exhube
rantes; y ello no hubiera podido suceder, si es que 
nuestros antepasados no hubiesen organizado su 
pesca, como lo hicieron con la agricultura y otras 
actividades. 

Durante la época incaica, el uso de los recur
sos marítimos cobró mayor importancia para el 
consumo humano y gracias a una organización 
administrativa extraordinaria, los sistemas de 
comunicación instaurardos en el imperio, se die
ron el lujo de dictar normas sobre la explotación 
y consumo de pescado, porque conocieron su 
gran valor alimenticio y nutricional paralelamen
te a los productos como el palIar y maíz en la 
agricu:tura, 

Muy repetida es la leyenda del transporte 
del pescado fresco por los "Chasquis" por los pa
sos de las montañas, desde la costa a los palacios 
del Inca en el Cuzco, 

Algunos métodos básicos utilizados por los 
pescadores indígenas, se encuentran hoy en el 
Perú sin alteración, las balsas de junco "caballi
tos de totora" que se utilizan en las vecindades 
de Pacasmayo· y Pimentel, se les llamó antigua
mente barquillo de enea", estas pintorescas y efi
caces embarcaciones que fueron el motivo favo
rito de alfareros y tejedores del antiguo Perú, 
eran conducidas habilmente por los aborígenes 
de la época que eran grandes nadadores y pesca
dores, Se introduCÍan en ella mar adentro,· lle
vando consigo una caña g,.'uesa de 1.80 m. aproxi
madamente de largo, la cual tomaban con ambas 
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manos sirviéndoles de remo y como medio para 
desplazarse con mayor rapidez. 

El pescador iba de rodillas sobre el "barqui
llo de enea" llevando la fisga (arpón de tres dien
tes), al cual ataba un cordel delgado de unos 40 
a 50 mts. amarrando la otra punta a la embarca
ción. Al divisar al pez, se lanzaba la fisga, hirien
do con ella a su presa, empezando en ese momen
to la lucha entre hombre y pez, el indio, so:ta
ba las piernas y con el] as se abrazaba a su bar
quillo, mientras que con las manos iba dejando 
caer el cordel a medida que el pez huía; una vez 
que el hilo había terminado, el pescador se abra
zaba al barquillo fuertemente yendo a la ve~oci
dad de su presa, si era grande, terminando esta 
por cansarse y venir fácilmente a sus manos .. 

El pescado para consumo humano, constituyó 
la base de la alimentación para el poblador de la 
costa, pues careCÍan de ganado. Para la región de 
la sierra, utilizaban el pescado salado y seco el 
cual almacenaban en grandes depósitos destina
dos al ejército y prevenir el hambre en la pobla
ción. 

Además el uso del pescado en estado fresco o 
preservado, fue utilizado también como fertili
zante, enterrando en hoyos las cabezas de ancho
veta, con dos o tres granos de maíz dentro de 
ellas, no necesitando agua para el riego porque 
había suficiente humedad; cuando realizaban esta 



operación montaban guardia en las semen teras 
durante 14 noches esperando que el pescado se 
malograra, esto lo hacían para evitar que los ani
males de la región lo desenterraran; después de 
transcurrido ese tiempo el maíz empezaba a ger
minar. 

En la época de la Colonia, desde el momento 
de la Conquista y la creación del Virrey-
~nato, se produce en nuestro país un colap
so de explotación en los principales campos de la 
agricultura y la actividad marítIma con fines 
pesqueros; la tendencia de la cultura occidental 
de dar preferencia a los recursos mineros, esta
bleciendo normas y leyes bajo un sistema de la 
monarquía occidental obligó a la población pes
quera nativa a un' estatismo sin perspectiva de 
su existenCia, habiendo permanecido sus sistemas . 
de explotación dentro de los moldes de la pesca 
arcaica, a pesar de que con la llegada de los es
pañoles, hicieron construcciones de· embarcacio
nescon tab~as de madera de quilla y cúardernas, 
chatas de proa a popa con el objeto de utilizar el 
"chichorra", pero no obstante con éstos nuevos 
elementos de pesca, surgió el acaparamiento, 
dando orígen al alza de precios, por lo que el Ca
bildo tenía que calificar y poner precios de ven
ta, castigándose a los infractores con la pena de 
cien azotes o el decomiso de la mercadería. 

Los cronistas de la época nos relatan acerca 

de la abundancia y variedad de nuestra riqueza 
ictiológica; así tenemos a Garcilaso de la Vega, 
Fray Regínaldo Lizárraga, Cienza, Bernabé Coho 
y otros, quienes comentan de la existencia de 
gran cantidad de anchoveta la cual servía para el 
consumo de la población por la baratura de la 
especie, "pues con un real de anchovetas cena
ban de diez a doce personas", usándoJa además 
para fertilizar la tierra y obsequiarla a la gente 
pobre, "no conociendo en esa época lo que era 
carestía" . 

Por lo expuesto, vemos que ya desde tiem
pos inmemoriables ]a anchoveta constituyó una 
fuente de consumo para nuestros antiguos pobla
dores, empleando también esta especie como fer
tilizante. 

Los peces que más se consumían, además de 
la anchoveta, fueron: pejerrey, pez aguja y la 
caballa. 

La época de .la República que heredó las nor
mas y un sistema político netamente occidental 
y capitalista, surgió durante el siglo XIX y la 
mitad' del presente siglo, rigiéndose con Jos rnls
mos métodos y sistemas de explotación pesquera, 
por cuanto el valor nutricional de este recurso 
natural por falta de conocimiento, estuvo consi
derado como un bien económico no accesible al 
orden psico-biológico de la población peruana. 
Gracias a las distintas disposiciones sobre el sis
tema de· explotación del guano de las islas vigen
tes y posteriormente a la explosión demográ
fica de nuestro país, a fin de resolver el proble
ma de la alimentación básica de la población, 
nuestros Gobiernos vieron la necesidad de orien
tar sus miras hacia el mar con el p:ropósito de ex- i 

plotar nuestros recursos ictiológicos por constituir 
éste una riqueza en potencia, dejando de lado la 
creencia de que la pesca artesanal debería estar 
racionalizada, por considerarse inconveniente su 
explotación en gran escala deqido a que los pe
ces pequeños servían de alimento ~ las aves ma
rinas, tan es así que la Capitanía del Callao, el 30 
de Marzo de 1939, puso un aviso que sólo se per
mitiría la pesca de aquel:os peces que por su ta
maño no pudiesen ser consumidos por las aves 
guaneras. 

Hoy, la figura ha cambiado notablemente, 
pues el actual Gobierno Revo:ucionario cons
ciente de la urgente necesidad que este recurso 
representa por el alto valor nutritivo que con
tiene, ha resuelto en parte el problema de la ali
mentación básica nacional orientando sus miras 
hacia el mar, con el propósito de explotar debi
damente sus recursos hidrobiológicos, siendo el 
Ministerio de Pesquería, Organismo rector de to
do el Sector el encargado de nevar a cabo la infa
estructura pesquera nacional por intermed:lo de la 
Empresa Pública de Servicios Pesque..-os, EPSEP, 
Organismo Descentralizado Sleargado de llevar a 
cabo la construcción e instalación de Jos te..--mina
les y Frigórificos Pesqueros ZonalPS, varios de 10s 
cuales se encuentran ya en funcionamiento, así 
como también la Flota de Consumo Pesquero Na
cional, que será una de las más modernas y tun
ciona~es del mundo. 
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