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la piscicultura 
como profesión y 
su terotinología 
por J.E. VINATEA, 
Catedrático de la 
Universidad Agraria 

Introducción 

Súva esta oportunidad para valerme 
de decir, que en el Pero han existil;lo y 
existen aún personas e instituciones 
dedicadas en una u- otIa fODDa a diver· 
sas actividades vinculadas con la Pisci· 
cultura. Es digno reconocerla obra de 
error y ensayo cwnplida por muchos 
piscicultores, baste citar algunos biólo
gos que trabajaron por el Ministerio de 
Agricultura en la Direccim de Pesque
ría y a otras muchas personas, que en 
forma privada pero entusiastamente, 
contribuyeron también con la cría de 
especies locales e introducidas. Pero 
seamos sinceros, de que muy poco se 
ha avanzado en el sentido estricto de la 
palabra en los terrenos de la Piscicul
tura propiamente dicha, especialmente 
en la intensiva, semi-intensiva y exten
siva habiéndose sólo dado imp$o a la 
Piscicultura de repoblamiento, por par
te del Gobierno que más o menos 10 ha 
cumplido, especialmente en la sierra 
con una' especie introducida -la tru
cha- y en la selVa, con una especie en 
vías de deplesiÓD, -el paiche-, así co
mo en la costa, con el camarón de río, 
especie altamente cotizable por su va
lor gastronómico; 

Ahora que felimlente el Gobiemo, 
las Universidades, Institutos de Investi
gación y prácticamente toda la ciuda
danía se han dado cuenta que el Perú 
es quizás pobre en tierras fértiles, capa~ 
ces de/albergar una ganadería próspera, 
no estando en condiciones de afrontar 
la cada vez más exigente demanda de 
proteínas de origen animal, han volca
do su núrada hacia sus inmensos recur-
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sos hidrobiológicos, existentes espe
cialmente en la sierra y en la selva, en 
donde la naturaleza, ha sido pródiga en 
animales y plantas, que sólo esperan la 
aplicación de la ciencia y de la técnica, 
a fin de lograr una producción cada 
vez mayor, con el empleo de medidas 
racionales, para que los resultados sean 
cada vez más numerosos, y de ese mo
do, podamos estar en condiciones de 
usufructuar el recurso agua-tierra y 
hombre, en una forma armónica, a fin 
de obtener el alimento rico en proteí
nas, requerido apremiantemente por 
nuestro pueblo. 

_ Deseoso de contribuir en alguna 
forma con el desarrollo de la Piscicul
tura en el Perú, quisiera pernútirme ha
cer algunos planteamientos en relación 
a la Piscicultura como profesión y a su 
tenninología básica. 

1. La Piscicultura una nueva profe
sión en el Perú 

Así como hay personas y orga
nismos especializados en el cono
cimiento y manejo de distintos 
recursos naturales, económicos, 
sociales y humanos, es sin lugar a 
dudas necesaria ~ oportuna, la 
existencia de profesionales alta
mente calificados, para la explo
tación apropiada del agua y de 
todos los recursos cultivables, és
to, es, piscicultores en el sentido 
amplio de la p~abra, con sufi
ciente formación técnica y cien
tífica, para asumir con idonei
dad, la responsabilidad que les 
dé esta nueva profesión y pue
dan resolver sin vacilación ni di
lación de tiempo, el reto que el 
país les impone, producir cada 



vez más, alimento rico y abun
dante , para ayudar a llenar mu
chos estómagos ávidos, que espe
ran en costa, sierra y selva. 

1.1 La Universidad Nacional Agraria 
asume la responsabilidad d~ foro 
mar piscicultores. 

La Universidad Nacional Agraria 
de La Molina, tomando en consi
deración la fundamentación pre
sentada por su Programa Acadé
mico de Pesquería, en la persona 
de su Director, Ing. José Ducato 
Backus (1), con el fin de crear la 
nueva especialidad de Ingeniería 
Pesquera-Piscicultura y teniendo 
en cuenta que: 

A) el Perú, país con 4 regiones 
naturales incluyendo a su mar te
rritorial, es conSiderado como un 
país eminentemente pecsquero en 
que la riqueza ictiológica es 
mundialmente reconocida, y que 

debe agregar a ella el potencial 
de recursos acuícolas existentes 
en ríos, estanques y lagos, en los 
cuales la piscicultura, jugaría pa
pel importante; 
B) Siendo la piscicultura rama 
de las ciencias pesqueras que tie
ne que ver con la explotación ra- I 

cional de los recursos hidrobio
lógicos, representados principal
mente por peces, moluscos, crus
táceos, algas y otros existentes 
en aguas libres y estancadas, y 
dada la abundancia de ríos, lagu
nas y cochas principalmente en 
la sierra y selva, y conviniendo al 
país incrementar sus despensas 
protéicas, con el sano propósito 
de elevar el nivel nutritivo de 
nuestra población. 
C) El plan nacional de desarro
llo programado por el Gobierno 
entre 1971-1975 entre otros as
pectos auspicia el establecimien
to y la dinamización de pisci
granjas y estaciones piscicolas a 
lo largo y ancho del Perú. 
D) El infame que sobre la 
"Educación Pesquera en el Pe
rú'~, del Dr. Yasushi Kondo (2) 
qwen establece, que el Perú re
querirá para los próximos 5 
años, contar por lo menos con 
180 egresados en el área de pisci
cultura; 
E) La inclinación manifiesta, en 
grado ascendente, de los estu- Q 
diantes provenientes de Estudios . 
Generales, para seguir la carrera 
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de Ingeniería Pesquera, con espe
cial énfasis en la PiscicUltura. 
F) La experiencia acumulada 
por los profesores del Departa
mento de Pesquería, en su trato 
diario con la realidad peruana y 
el sector pesqu~ro, confinuan 
aún más esta imperiosa necesi-
dad. r' 

y por ·último, apoyándose en el 
propósito loable del Programa 
Académico de Pesquería, para 
mantenerse a la vanguardia en la 
enseñanza pesquera, quien al ha
cer un esfuerzo encomiable en la 

elaboración y aprobación de un 
currículum de Ingeniería Pesque
ra~Piscicultura, se ve urgido a so
meter a la consideración y apro
bación por el Consejo Ejecutivo 
de la Universidad Nacional Agra
ria, el currículun'l de la nueva es
pecialidad, de modo que ella sea 

. implantada· en el presente año 
lectivo; la Universidad Nacional 
Agraria, reconoce la innegable 
necesidad del Perú de contar con 
profesionales especi~ados en 
Piscicultura, quienes pueden asu
mir con patriotismo y voluntad 
indesmayable, la tarea que el 
país les encomiende, accediendo 
por unanimidad, al estableci
miento de una nueva especia
lidad, la Piscicultura, profesión 
en la que cifran muchas esperan
zas por cumplir los esfuerzos que 
el Gobierno y pueblo en general 
hacen, para sacar al Perú, de la 
encrucijada inaguantable del sub
desarrollo. 

i.2 Papel que le toca cumplir al pis
cicultor dentro del desarrollo so
cio-ec~nómico del país. 

26 

Nuestro pueblo se está reencon
trando con sus prístinas realida
des, no sólo en lo natural, sino 
en lo político, social y econó-

. mico, para lo que es preciso que 
la juventud sea preparada con 
moldes nuevos de acuerdo a una 
mentalidad más agresiva, no sólo 
en el terreno práctico, sino tam
bién en el técnico y científico, 
de modo que el joven profesio
nal, al egresar del alma mater, lo 
haga henchido de entusiasmo, 
blindado del conocimiento teóri
co-pIácticp y uniformado si el· 
término cabe, de suficiente emo
ción social para hacerle frente a 

. la ·vidá, frente a suS conciudada
nos, quienes en repetidas veces, 
mostrarán su deSeo de saber y 
aprender algo del nuevo piscicul
t01,", quien preparctdo ven<I,á, pa-

Tilapia, pez de la India, que en aguas peruanas ha conseguido una adaptación 
excepcional_ 

ra tender la mano del conoci
miento y de su esfuerzo perso
nal, a fin de cultivar y producir 
riuevas especies de plantas y ani-

. males, en su cocha, lago o río. 

El piscicultor debe estar en con
diciones de actuar como: 

a) Experto en ciencia y técnica, 
es decir, ·hacer uso de conoci

mientos sólidos en.humanidades, 
ciencia y técnica, para poder ele
gir la especie más adecuada para 
el cultivo, elegir el lugar apropia
do para la construcción de estan
ques; saber acondicionar embal
ses, . lagos, ríos, etc. para fines 
piscícolas; implementar el 
correcto manejo de los cuerpos 

de agua y especies estabuladas; 
obtener el mayor rendimiento 
del pescado o especie cultivada 
por unidad-de superficie; 

que el rendimiento sea bueno eñ 
calidad y cantidad en lo posible, 
empleando el menor tiempo; 
que el gasto en alimento sea el 
más razonable de manera que, el 
índice de conversión del alimen
to en carne de pez resulte más 
convincente; 
saber utilizar con sentido equili
brado, un ecosistema dado, en el 
que más de dos especies pu~dan 
vivir y cumplir un ciclo vital ar
moniosamente, utilizando los di
ferentes biotopos, sin hacerse da
ño, sino por el contrario, ayu-



dando el uno; a comer lo que 
hay en el piso superior y permi
tir que el que vive en el piso del 
fondo, coma también, pero otros 
alimentos, tales como detritus u 
organismos, que aquel no alcan
zó siendo accesible sí, para este 
último .. 

Además el Piscicultor estará pre
. parado para desempeñarse co
mo: 

b). Profesor o maestro 
c) Guía y extensíonista 
d) Otras misiones que la comunidad 

le pida~ siempre que estén natu
ralmente vinculadas con su pre
paración y aptitudes. 

1.3 ¿Quiénes pueden hacer piscicul
tura? 

Incuestioriablemente, todo aquel 
que tenga amor a la vida de plan
tas y animales y desde luego, al 
campo, al cultivo de distintos re
cursos campestres, cría de aves, 
animales menores en general, ga
nado y otros, requiriéndose por 
supuesto, mucha paciencia y 
buen hwnor. Recordemos lo que 

dice Schimitz (3) al explicarnos, 
que la piscicultura es una activi
dad que ha sido practicada por 
chinos y egipcios, desde hace mi
lenios, ya sea como una activi
dÍíd sagrada o tam bién destinada 
a la producción de peces de con
sumo, del mismo modo sabemos, 
cáno Java, dio las primeras leyes 
de protección a cientos de espe-· 
cies qutivadas, evitando la pesca 
en detenninadas épocas y regla
mentando para capturarlos des
pués de alcanzar un tamaño co
mercial. 
Claro está, aún con merecidas 
excepciones, que no sólo basta 
entusiasmo y amor por el cultivo 
de especies para considerars~ un 
piscicultor a carta cabal, sino 
que es imprescindible, que haya 
fonnación de profesionales de al
to nivel, de mando medio, capa· 
taCes y extensionistas, agriculto
res y campesinos, debidamente 
entrenados para que su esfuerzo 
tenga la recompensa de un buen 
rendimiento, lo que incuestiona
blemente, tiene que estar avala
do por el conocimiento cientí
fico o técnico, de lo contrario, 
todo sacrificio y trabajo por máS 

duro que sea, sólo tendría una 
magra recompensa_ 
Un país como el nuestro, cuyo 
denominador común es el deseo 
de salir adelante, debe contar 
con gente muy preparada, como 
p~a salir al frente de la improvi
sación y mediocridad, que al ser 
m'inifiestos, retatdan y frenan el 
desarrollo de los pueblos. 
En la mayor parte de países del 
mundo, la piscicultura de alto rii
vel, está dirigida por biólogos, 
. biólogos pesqueros, biólogos pis
. cícolas y zootecnistas, dedicán-
dose cada quien' a laS esPecialida
des ya sea de aplicación bioló
gica con esmerado uso de la tec
nología o a estudios de biología 
pura·o básica. Siendo convenien
te que haya profesionales aún 
más especializados para tipificar
se con la actividad piscícola en 
un cien por ciento_ 

1.4 Tipos de piscicultura aprOpiados 
para el Perú 

Esto es un aspecto que debe ser 
tratado con más detalle, en Cur- O 
sos de piscicultuta por su impar- , 
tancia y amplitud de cada moda· _' 

Las óptimas ~ondiciones ecológicas de los ríos peruanos han permitido que la Tilapia del Perú desarrolle 10 re"tímetros más 
que sus congeneres de la India. 
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lidad piscícola. Me queda por lo 
tanto, seguir el enlistado de los 
tipos de piscicultura, planteados 
por Huet (4), y guardarme tiem
po, para responder algo más duo 
rante la discusión del tema. 

1.4.1 Piscicultura de investiga
ción que podría ser realizada 
por Universidades, e institutos 
especia,lizados como IMARPE, 
MT A, Dirección de Investiga
ciones del Ministerio de Pesque
ría, etc_, en donde se harían tra
bajos de investigación básica y 
aplicada; a nivel experimental. 
(Exige mucha dedicación del 
científico piscicultor). 

1.4.2 Piscicultura extensiva, a cargo 
de Universidades e Institutos de 
capacitación pesquera ,del Go
bierno. Manejo y acondiciona
miento de lagos y represas,. para 
la crianza de especies previamen
te seleccionadas. 

1.4.3 Piscicul tura semi-intensiva, a 
cargo de Universidades, Institu
tos de Investigación y Dirección 
de Extracción. El objetivo es 
producir buena cantidad de pe
ces, por unidad de superficie y 
tiempo empleado, aunque la ali· 
mentación de los organismos cul
tivados, es bastante artificial per
mitiendo el uso de alimento 
complementario de origen natu
ral. 

1.4.4 Piscicultura intensiva o comer
cial. Universidades que deseen 
incrementar sus ingresos con la 
venta de sus peces y otros espe
címenes cultivados, empresas es
tatales, EPSEP y empresas-priva
das. El objetivo sería tener un al
to rendimiento por unidad ¡;le su
perficie, en el menor tiempo y 
con el empleo del 1000 /0 de ali
mento artificial, en foona de pe
llets concentrados de proteínas, 
hidratos <le carbono, sales mine· 
rale~ y oligo elementos, etc. de
bidamente balanceados y prepa
rados, de acuerdo a la especie 
consumidora. Las inversiones en 
las construcciones de infraestruc
tura y de mantenimiento son ele
vados, pero compensadas con un 
rendimiento bueno, dando opor
tunidad de tener beneficios inte
resantes. 

1.4.5 Piscicul tura de repoblamien
too Generalmente es empleada 
por estaciones piscícolas esta
tales que Cuentan con todas las 
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Salmones rosados remontando el río, en la URSS. Aquí son capturados para 
después extraerles las huevas. Foto R. Denisov (APN) 

instalaciones y con el personal 
suficientemente preparado, para 
cumplir adecuadamente con el 
cometido de sembrar y cargar es
tanques, lagos, ríos y cuanto 
cuerpo de agua lo requiera; a ve
ces, proporcionando peces y ase
soramiento técnico a las comuni
·dades que reclamen. 
La piscicultura extensiva y semi
intensiva, puede ser llevada en 
diferentes niveles, tales como: 
familiar, comunal, cooperativas 
y por el estado. 

1.5 ¿Cuántos piscicultores requiere 
el Perú? 

Para atender todos los problemas 
piscícolas tanto en sus aguas ma-

rinas como continentales, el Perú 
debe contar con un número X ó 
Z, de piscicultores, debiendo sí 
reglamentar la formación de pro
fesionales, aunque sean pocos 
pero buenos, estando natural
mente de acuerdo al cálculo del 
Instituto Nacional de Planifica
ción, quien debería manifestar 
cuántos piscicultores necesita el 
país para cubrir las plazas racio
nalmente, y claro está, teno.ría 
en cuenta además, que se urge de 
piscicultores en cantidad tal, que 
propicien el uso y explotación 
sustancial de todos los recursos 
acuícolas disponibles. 

Por el momento, contamos con 
el cálculo que hizo el Dr. Kondo, 



de 180 piscicultores para el quin
quenio 1971-1975, pero ade
más debemos plantear las pre
guntas a los limnólogos e ·hidro
biólogos, de cuántos son los ríos 
y lagunas, lagos y cuerpos acuá
ticos explotables, cuáles son los 
recursos florísticos y faunísticos 
cultivables. Creemos que sería 
menester señalar que se necesita
rá piscicultores para atender la
bores de enseñanza en distintos 
niveles; hacer trabajos de mari
cultura; piscicultura de aguas 
frías y templadas; piscicultura 
tropical; y prestar su asesoría 
técnica a empresas privadas. 

2. Terminología básica usada en la 
Piscicultura 

Es corriente escuchar a las perso
nas dedicadas a la acuicultura en 
general·, emplear un léxico espe
cial, que cada vez se va haciendo 
más difícil para el profano, pero 
al mismo tiempo, más útil y 
"conveniente" para el piscicul
tor. 

Por lo común, no hay unifonni
dad de tenninología entre los au
·tores, estos varían mucho según 
se trate de pueblos de idiomas 
distintos, hay algún acuerdo 
cuando los ténninos se derivan 
del griego o el latíp, gracias a 
acuerdos internacionales, tal es 
el caso de los nombres cientí
ficos de plantas y animales, o al
guno~ otros ténninos que tienen 
mej or significación ya sea en el 
latín o griego. De lo expuesto, 
convendría tomarse más tiempo 
para hacer una sustancial recopi
lación de palabras más frecuen-

tes usadas, no sólo en piscicul
tura o maricultura, sino también, 
otras ciencias afmes o básicas, ta
les como: Ecología, Limnología, 
Ecología Acuática, Botánica, 
Zoología, Microlimnología, Para
sitología, Geología, Edafología, 
Química y Física, etc. 

Pongo a vuestra consideración, 
términos más usuales y en los 
cuales puede habér discrepancia 
sobre todo en aquellos que han 
sido traducidos de otros idiomas 
al español. 

Alevino. Desde la resorcion de 
la vesícula vitelina hasta que el 
pez adquiere características del 
adulto (coloración, defensa de· 
predad ores, alimentación). 

A c ondicionamien to Piscíco
la. Conjunto de intervenciones 
a efectuar, para regular la explo
tación de los cuerpos de agua 
(lénticos y lóticos), de manera a 
obtener el rendimiento más ven
tajoso en una explotación defi
nida y mantenida_ 

Capacidad Biogénica. Valor nu
tritivo de las aguas con fines pis
cícolas. B = I a X. 
Curado. Eliminación de depósi
tos fangosos o de otro tipo, 10 
mismo que los de vegetales so
bre-abundantes o ·nocivos. 
D.B.O. Cantidad de 02 necesa
rio para degradar la materia orgá
nica disuel ta en el agua 
D.Q.O. Cantidad de 02 necesa
rio para oxidar las aguas indu~ 
triales que contengan cuerpos re
ductores (sub-puros, cianuros, 
fenoles superiores, etc.). 

Canales y Albercas en el criadero de truchas del Ministerio en Huaraz. 
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Embalse. Cuerpo acuático de 
fondo uniforme, pero con fuerte 

declive. Propio de las quebradas. 
Estanque Artificial. Cuerpo 
acuático de poca profundidad, 
de fondo uniforme con ligero de
clive hacia uno de sus lados, y 
que posee toma de agua y desa
guadero (hecho por el hmnbre). 
Estanque natural. Igual que el 
anterior, pero sin toma de agua 
ni desaguadero. 
Flor de Agua. Proliferación de 
algas unicelulares en la capa su
perficial de las aguas lénticas. 
Huevo embrionadoc Huevo en 
los cuales los ojos son visibles. 
Larvas. Desde la eclosión de los. 
huevos, hasta la resorción de la 
vesícula vitelina. 
Limnología. Estudio integral de 
las aguas Continentales. 
Piscicultura. Ciencia que trata 
sobre la repoblación y crianza de 
peces y mariscos (Diccionario de 
la Real Academia, última edi
cJón). 
PiscÍcola. Relativo a los orga
nismos propios de la piscicul
tura. 
Piscicultura extensiva. Cuando 
la productividad de los estanques 
está dada sólo por el alimento 
natural existente. (P) = Produc
tividad natural. 
Piscicultura intensiva. Alimen
tación artificial exclusiva. 
Piscicultura semi-intensiva. Pro
ductividad natural, más produc
tividad natural debido a fertili
zantes, más suplemento de ali
mentación artificial. (4P). 
Peces fonage. Peces oriados es
pecialmente. como alimento de 
carnívoros. 

m l.. I 1 l. 1': 11. 
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