
El Perú es una potencia pesquera a nivel mundial. Entre el 2011 y 
2020, se ubicó como uno de los países más grandes en el mundo 
en términos de volumen de capturas. Sin embargo, peruanas y 
peruanos todavía no podemos aprovechar todos los beneficios 
que podría generar la actividad pesquera. El Estado peruano deja 
de percibir más de 1,000 millones de dólares cada año a causa de 
una gestión ineficiente; y miles de peruanas y peruanos en todo el 
país obtienen ganancias por debajo de su potencial, debido a 
condiciones inadecuadas para el desarrollo de la actividad 
pesquera que realizan. 

¿Cómo remediar esta situación? El libro “La pesca en el Perú: Una 
ruta hacia un futuro próspero y sostenible” presenta una visión 
consensuada y socializada de los principales problemas que 
acarrea el sector pesca en el Perú a lo largo de sus distintas 
actividades y pesquerías. Además —y, sobre todo—, constituye 
una hoja de ruta para alcanzar, en el plazo de 10 años, un sector 
pesquero sostenible, eficiente y equitativo, que sea capaz de 
incrementar su contribución al desarrollo social, económico y 
ambiental del Perú y de los territorios donde se desarrolla la 
actividad, potenciando el acceso a sus productos y servicios a la 
población nacional y mercados rentables en el extranjero.
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|   Presentación 

La Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, en sus ini-
cios conocida como Escuela de Gerencia Continental, es el primer 
centro especializado en gestión pública del Perú. Desde hace más de 
veinte años, es una pieza fundamental para la formación de miles de 
profesionales y líderes del sector público peruano de los tres niveles 
de gobierno. El propósito de nuestra Escuela es empoderar a los estu-
diantes para que desarrollen las capacidades que les permitan generar 
un impacto social positivo y crear valor público para los ciudadanos.

La actividad pesquera en el Perú es un componente esencial para 
miles de familias y comunidades a lo ancho y largo del país, y no 
solo eso: la pesca peruana ha logrado destacar a nivel mundial y hoy 
nuestro país se posiciona como una potencia global en esta actividad. 
Este es el resultado de varias décadas de trabajo y gestión pública. 

Sin embargo, persisten desafíos importantes que son necesarios supe-
rar para asegurar la sostenibilidad de la pesca en el Perú. Precisamen-
te, ese es el propósito de este libro: presentar una hoja de ruta para 
los próximos diez años, a fin de lograr un sector pesca más eficiente, 
inclusivo y sostenible que repercuta beneficiosamente para las perua-
nas y los peruanos. 

El mérito de este libro consiste en el completo diagnóstico que pre-
senta sobre los diferentes tipos de pesca: industrial, artesanal, marí-
tima y continental; así como también, en el esfuerzo participativo y 
el diálogo constructivo, los cuales han permitido elaborar esta hoja 



de ruta que comprende diversas entrevistas y mesas de trabajo con 
actores clave del sector pesca y una exhaustiva revisión documentaria. 

Deseo destacar la inclusión de temas trascendentales para nuestro fu-
turo: por un lado, la visibilidad de la mujer en la actividad pesquera 
y económica; y, por el otro, el potencial efecto del cambio climático 
en la pesca peruana y el llamado de urgencia al respecto. 

La pesca en el Perú: Una ruta hacia un futuro próspero y sostenible es 
de lectura obligatoria para todo servidor público involucrado en la 
pesca peruana y para la ciudadanía comprometida con el futuro de 
nuestro país. Sin duda, se trata de un gran aporte para la elaboración 
de políticas públicas eficaces en los tres niveles de gobierno.

Jaime Sobrados Tapia  
Director Académico 
Escuela de Posgrado  
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La pesca en el Perú: Una ruta hacia un futuro próspero y sostenible re-
coge el trabajo y los aportes de un número muy grande de actores del 
sector pesca, quienes a lo largo de los años presentaron propuestas 
para el desarrollo sostenible de la actividad pesquera en nuestro país.

Desde hace mucho tiempo, la pesca es un sector importante de la 
economía peruana, no solo por su contribución a la generación de 
divisas y a la seguridad alimentaria, sino porque se trata de una de 
las principales actividades productivas en muchas zonas del país. De 
hecho, nuestros desembarques nos sitúan entre los países pesqueros 
más grandes del planeta.

Sin embargo, existe una marcada dualidad entre la pesca industrial 
y la pesca artesanal. Mientras que la primera corresponde al sector 
moderno-formal de la economía y se caracteriza por una gestión 
eficiente, rentable y sostenible de los recursos hidrobiológicos, el 
subsector artesanal —el más importante en términos de generación 
de empleo— es mayoritariamente informal y no cuenta con una 
adecuada gobernanza, lo que se ha traducido en una progresiva 
pérdida de productividad e ingresos. Esto podría generar incentivos 
perversos que socaven la sostenibilidad de los recursos costeros y 
podría, también, atentar contra el progreso alcanzado en el sector 
pesquero como un todo. Esta observación pone de manifiesto la 
necesidad de identificar aquello que requiere ser modificado para 
lograr un desarrollo sostenible del sector, considerando asimismo los 
riesgos y oportunidades que genera el cambio climático.
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La investigación detrás de este volumen incluyó una revisión biblio-
gráfica muy amplia e implicó desarrollar una serie de entrevistas y 
mesas de trabajo con actores clave del sector pesca. Sin duda, es pro-
ducto de un esfuerzo participativo y de diálogo constructivo.

En el año 2020, cuando el país y el mundo enfrentaban una de las 
peores pandemias de la historia, el equipo de autores de esta publica-
ción fue seleccionado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Ministerio de la Producción para preparar un informe que le sirviese 
de base al Ministerio para elaborar el «Libro Blanco de la Pesca en 
Perú». El objetivo era plantear tanto un diagnóstico como una hoja 
de ruta para el sector.

Desde un inicio, consideramos crucial, además de la revisión 
documentaria, la participación de los diferentes actores del sector 
a nivel nacional, tanto para el diagnóstico como para la elaboración 
de las propuestas. El trabajo se concluyó a comienzos de 2022 
y fue presentado al Ministerio de la Producción. Sin embargo, la 
alta rotación de funcionarios de aquel entonces y las debilidades 
del gobierno de turno parecían haber condenado el destino de este 
documento a seguir el patrón común de muchos otros diagnósticos y 
propuestas sobre políticas públicas en nuestro país: quedar almacenado 
en un estante o cajón en alguna dependencia pública.

Ante esta realidad y, sobre todo, con la convicción de que era nece-
sario preservar el trabajo en conjunto que se desarrolló con actores 
clave del sector pesca, decidimos convertir este informe en un libro 
de divulgación que hoy llega al público. El objetivo es aportar valor y 
proponer una hoja de ruta para construir juntos un sector pesca más 
eficiente, inclusivo y sostenible.

En esta nueva etapa, se sumó la Universidad Continental, la cual 
tiene un especial interés en difundir investigaciones que contribuyan 
a la formulación de políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.
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Para este fin, fue necesario reorganizar el contenido y profundizar en 
algunos aspectos puntuales del informe, tales como el cambio climá-
tico y la participación de las mujeres en la actividad pesquera para así 
presentar una visión integral del sector. Aún así, el sector pesca es un 
sector vivo, cuyo estado varía día a día. Desde que concluyó la inves-
tigación para este libro a la fecha de su publicación, se han producido 
algunos (pocos) cambios normativos que van acorde a lo identificado 
en la presente Hoja de Ruta, los cuales, sin duda, confirman la rigu-
rosidad y la precisión del trabajo realizado1.

Es gratificante y alentador saber que lo identificado y propuesto en 
esta Hoja de Ruta, cuya elaboración concluyó en 2022 y fue com-
partida con las autoridades sectoriales, va materializándose poco a 
poco. Estoy convencido de que el objetivo de esta publicación va a 
alcanzarse progresivamente y que el esfuerzo ha valido la pena.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los miembros 
del equipo multidisciplinario que trabajaron en este proyecto; y, en 
especial, a los coautores de este libro: el Dr. Mariano Gutiérrez Torero, 
director científico del Instituto Humboldt de Investigación Marina 
y Acuícola; el biólogo pesquero Arturo Gonzáles Araujo, especialista 
asociado en Biodiversidad del Proyecto GEF/PNUD Chile-Perú 
Humboldt 2; la bióloga pesquera Silvana Quinteros Malpartida, 
especialista en Ordenación Pesquera; el biólogo marino Simone 
Pisu, gerente general de Cesso Perú; y los economistas Diana Flores, 
Emanuel Paredes y Claudia Velarde, todos ellos de Intelfin Estudios 

1 Por ejemplo, respecto a la recomendación de mantener registros actualizados de los 
actores formales de la pesca artesanal, en diciembre de 2023, el Ministerio de la 
Producción aprobó el Padrón de Beneficiarios de los Pescadores Artesanales, a fin de 
implementar y efectivizar el otorgamiento de una subvención económica a favor de 
aquellos que cuenten con documento vigente que acredite dicha condición. Asimis-
mo, la Ley N.° 31982 del 24-01-2024, modificó el Código Penal e incorporó como 
delito contra los recursos naturales a la construcción o modificación ilegal de embar-
caciones pesqueras.
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y Consultoría. También participaron Débora Roca y Miguel Cheng, 
quienes prestaron su apoyo para la recolección y corroboración de 
información pertinente. A todos ellos, muchas gracias.

Un agradecimiento especial también a Viviana Gálvez Córdova, la per-
sona que recibió el encargo de lograr que el informe concluido en el 
año 2022 se convierta en un libro mucho más atractivo para el lector.

Del mismo modo, deseo expresar mi gratitud a todas las institucio-
nes que han colaborado a lo largo de los años con el Foro para la 
Pesca y Acuicultura Sostenibles (FPAS), que se constituye, a lo largo 
de más de diez años, en un esfuerzo de diálogo multiinstitucional. 
Muchas de las propuestas y preocupaciones discutidas en esta pla-
taforma de diálogo han llegado a este volumen. Por supuesto, debo 
agradecer a todos los actores del sector que nos brindaron su tiempo 
y conocimiento al participar en las entrevistas y las mesas de trabajo 
que se desarrollaron para hacer realidad este proyecto.

Mi profundo agradecimiento a la Universidad Continental, sin cuyo 
apoyo este libro no hubiera sido posible. Asimismo, debemos agra-
decer la confianza y el apoyo de muchas personas, especialmente de 
Úrsula Desilú León Ch. y Santiago Bucaram V. en la gestación de 
este proyecto.

Sinceramente, espero que el libro que hoy tienen en sus manos con-
tribuya al diálogo y a establecer puentes entre los diferentes actores 
para lograr un desarrollo más eficiente, sostenible e inclusivo del sec-
tor pesquero en nuestro país.

Carlos Eduardo Paredes Lanatta
Lima, febrero de 2024



Visite la tienda virtual del Fondo Editorial y adquiera nuestra
publicación.



El Perú es una potencia pesquera a nivel mundial. Entre el 2011 y 
2020, se ubicó como uno de los países más grandes en el mundo 
en términos de volumen de capturas. Sin embargo, peruanas y 
peruanos todavía no podemos aprovechar todos los beneficios 
que podría generar la actividad pesquera. El Estado peruano deja 
de percibir más de 1,000 millones de dólares cada año a causa de 
una gestión ineficiente; y miles de peruanas y peruanos en todo el 
país obtienen ganancias por debajo de su potencial, debido a 
condiciones inadecuadas para el desarrollo de la actividad 
pesquera que realizan. 

¿Cómo remediar esta situación? El libro “La pesca en el Perú: Una 
ruta hacia un futuro próspero y sostenible” presenta una visión 
consensuada y socializada de los principales problemas que 
acarrea el sector pesca en el Perú a lo largo de sus distintas 
actividades y pesquerías. Además —y, sobre todo—, constituye 
una hoja de ruta para alcanzar, en el plazo de 10 años, un sector 
pesquero sostenible, eficiente y equitativo, que sea capaz de 
incrementar su contribución al desarrollo social, económico y 
ambiental del Perú y de los territorios donde se desarrolla la 
actividad, potenciando el acceso a sus productos y servicios a la 
población nacional y mercados rentables en el extranjero.
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