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I INTRODUCCIÓN 
 
 
Con el aporte de entidades que se encuentran laborando desde hace muchos años en el ámbito marino 
pesquero  en  la  bahía  de  Sechura,  de  la  Provincia  de  Sechura  en  el Departamento  de  Piura,  y  por 
iniciativa de los Frentes de Pescadores y el Gremio de Marisqueros de Sechura, se conformó un cuadro 
de profesionales conjuntamente con  la ONG ESCAES sede Sechura, el cual ha dado  lugar al presente 
expediente sobre el “SUSTENTO TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA EN LA BAHÍA DE SECHURA 
ANTE LA POSIBILIDAD DE UNA INCURSIÓN PETROLERA”. 
 
Teniendo  la  urgente  necesidad  de  ser  claros  en  las  posibilidades  futuras  que  tiene  el  país  para  el 
desarrollo de sus actividades, el mismo que conlleve al bienestar de todos  los peruanos así como que 
asegure  la preservación de  la armonía con  la naturaleza que nos  rodea; y siendo muy numerosos  los 
aspectos  importantes  a  tomar  en  consideración,  nos  concentramos  en  analizar  de manera  integral 
principalmente los rubros de dispositivos legales, el social, el económico, el biológico, el productivo, el 
turístico, el ambiental, y el de la salud. Esto ha conllevado a la revisión de trabajos llevados a cabo en los 
diferentes  aspectos  en  la  bahía  de  Sechura,  aunado  a  los  trabajos  de  la  ONGD  ESCAES,  y  las 
experiencias sobre este tema en otros lugares del país. 
 
Son  importantes  las referencias científicas de  la extensa (por varias generaciones) actividad pesquera 
tan característica de la bahía de Sechura, que demuestran las pasadas bondades de su riqueza marina, 
que a través de décadas ha sido y sigue siendo el soporte económico de  la población sechurana; cuyo 
necesario manejo poblacional de los recursos hace cada vez más perentoria su aplicación, por constituir 
una de las fuentes de productos hidrobiológicos para consumo humano de mayor nivel en el norte del 
país, y que continúa cubriendo la demanda alimenticia de la zona y del resto del país. Actualmente, con 
un potencial exportador de alto nivel a raíz de  la acuicultura de bivalvos: donde  la concha de abanico 
resulta  ser  el  ícono  productivo  de  la  zona,  generadora  de  proyecciones  de  ocupación masiva  y  de 
beneficios sociales que permiten un nivel de vida más digno. 
  
De  igual  manera,  para  nada  es  despreciable  la  importante  producción  de  productos  pesqueros 
empleados para la producción de consumo indirecto, como lo son la harina y el aceite de pescado, que 
representan  los mayores  rubros  de  ingresos  por  exportación  que  recibe  el  país,  y  cuyas  pesquerías 
abarcan zonas que normalmente cubren hasta las 200 millas desde la línea del litoral costero; razón por 
la  cual,  el  ámbito de  las  investigaciones que  realiza permanentemente  el  Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE),  cubre  las  100 millas  como  el  espacio  de mar  donde  ocurren  los  principales  fenómenos 
productivos del ecosistema marino. De hecho, ésta constituye el área donde por muchos años se llevan 
a cabo investigaciones para el conocimiento del medio ambiente marino y sus recursos hidrobiológicos; 
trabajos científicos que han permitido manejar los muchos recursos que poseemos, que representan el 
esfuerzo de miles de profesionales  y  altas  inversiones, para  llegar  a  catalogar nuestro mar peruano 
como uno de  los más productivos mundialmente,  en  el  cual  se  aplican diversas  técnicas de manejo 
pesquero para conseguir sostenibilidad de los recursos de importancia en alimentación humana. 
 
Todas  las  investigaciones  científicas  pesqueras  realizadas  en  la  zona  de  Sechura,  así  como  las 
experiencias  de  cultivos  de  organismos  bentónicos,  como  la  de  bivalvos,  llegan  a  demostrar  que 
estamos  ante un  ecosistema marino, de ALTA SENSIBILIDAD  y MUY  FRÁGIL. El  crecimiento  sobre 
dimensionado de la flota pesquera ha conllevado a la depresión de varias especies marinas, la falta de 
control en la captura de tallas juveniles no ha permitido la recuperación natural de las especies; a ello se 
deben  sumar  las  fuentes  contaminantes  ya  existentes  que  aportan  ciertos  niveles  de  degradación 
ambiental al verter sus residuos poco o nada tratados al mar, como por ejemplo las plantas harineras, 
las aguas de lastre de los barcos petroleros, las aguas residuales domésticas de los centros poblados de 
las caletas pesqueras, etc. Todo ello hace que desde ya la amplia biodiversidad de la bahía de Sechura 
esté  siendo  impactada  negativamente,  sin  incluir  el  inicio  de  operaciones  de  los  proyectos  de 
explotación  de  fosfatos  y otros minerales  implementándose  en Bayóvar,  y  ante  lo  cual  no  se  están 
considerando las irreparables contaminaciones marinas que echarían por tierra al futuro de la pesquería 
y de la maricultura. 
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El flujo de conocimientos de nuestras riquezas marinas, en la actualidad ha propiciado en la zona de la 
bahía de Sechura, el desarrollo de una actividad de avanzada como lo es la acuicultura de bivalvos, con 
resultados de desarrollo altamente productivos y de un enorme impacto socio‐económico, por tratarse 
de  productos  exportables  de  categoría  “No  Tradicionales”  que  refuerzan  a  las  exportaciones 
“Tradicionales” de harina y aceite de pescado. Que a través del puerto de Paita, han sumado miles de 
millones de toneladas de alimento para el mundo, reportando miles de millones de divisas para el 
país. 
 
El conocer que estas zonas marítimas productivas han sido concesionadas con fines de exploración 
– explotación petrolera,  sin  consulta alguna al  sector pesquero ni a  la población misma, es más 
desconociendo  una  de  las mayores  fuentes  de  alimentos  pesqueros  del mundo,  indica  la muy 
crítica situación de concepción futura sobre el desarrollo de nuestro país. 
 
Científica y técnicamente conocemos que los alimentos en el mundo serán cada vez más escasos, por 
cuanto  el  crecimiento  poblacional  supera  a  las  fuentes  de  alimentos.  Todos  los  países  del mundo 
realizan fuertes inversiones por generar nuevas fuentes alimenticias, y es justamente la acuicultura una 
propuesta de actividad humana que, ante el grave problema  se viene promoviendo e  intensificando, 
recibiendo los mayores destinos económicos para ayudar a suplir de alimentos a la humanidad. 
 
En  el mundo  se  concretan  acuerdos  para  disminuir  el  calentamiento  global,  a  fin  de  evitar  una 
catástrofe ecológica mundial, comprobándose por el deshielo de  los nevados de nuestras cordilleras  
que eventualmente nos quedaremos sin agua en la costa. Las medidas inmediatas a tomar consisten en 
disminuir  las  fuentes  contaminantes  de  nuestra  atmósfera,  como  es  el  reemplazo  del  uso  de 
hidrocarburos (petróleo y derivados) por múltiples fuentes de energías limpias y renovables (energía 
solar, eólica, corrientes de aguas, biogás, etc.), o en el mejor de los casos la recuperación y desarrollo de 
bosques y vegetación terrestre que absorba los gases contaminantes; es decir, tendencias productivas 
ante las cuales el país debe responder positivamente. 
  
La naturaleza desafía  constantemente  la  inteligencia humana. Estamos  convencidos que en nuestro 
país existen recursos que bien merecen ser aprovechados con criterios científicos, para que le provean 
una  vida digna  a nuestras  futuras generaciones  en  equilibrio  con nuestros  ecosistemas,  a  los  cuales 
tenemos que evitar contaminar o destruir para poder obtener de ellos  los alimentos y  la energía que 
promueven nuestra existencia. 
  
Es  mucho  más  estratégico  producir  alimentos  de  urgencia  para  el  mundo,  que  dar  origen  a 
proyectos petroleros descartados en otros lugares y catalogados como altamente contaminantes, 
destructivos ambientalmente, de ello son ejemplo: los recursos bentónicos existentes en Talara y 
Negritos,  cuyos  recursos de  “concha perla”,  “concha piojosa”,  ”ostiones” y muchos peces de  la 
zona, no son aptos para el consumo humano dado el alto contenido de hidrocarburos que alteran el 
buen sabor y la textura de los productos, que muy a pesar de conformar grandes bancos naturales 
no pueden ser aprovechados. 
 
Esto demuestra una vez más que en nuestro país, por  la falta de un adecuado control sanitario de  los 
productos  pesqueros,  se  desconocen  los  niveles  de  contaminación  que  ya  ocasionó  la  actividad 
petrolera que viene operando por los muchos años, así como también los múltiples deterioros a la salud 
humana que su consumo origina. Frente a esta falta de control de las actividades contaminantes en 
el país (minería y petróleo), poca garantía tenemos de que funcionen las medidas de contingencia 
propuestas ante los riesgos de derrames petroleros, dado que éstos arrasan con toda forma de vida 
dejando  detrás  mortalidad  en  niveles  extremos;  de  tratarse  de  poblaciones  planctónicas  de 
nuestro rico mar, en el corto plazo ocasionarían la extinción de las especies. 
 
Ante este panorama se puede convenir que,  las actividades marinas productivas en  la zona de  la 
bahía de Sechura e  Isla Lobos de Tierra, no merecen tener un  futuro corto ya que  representan y 
califican  como  escenario  turístico,  criadero  natural  de  la  vasta  biodiversidad  de  la  pesquería 
peruana,  productor  potencial  de  alimentos,  de  fuentes  laborales  y  de  buena  salud  para  la 
humanidad; razón suficiente para ser protegida y promocionada. 
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II ANTECEDENTES 
 
 
Los  antecedentes  del  desarrollo  de  las  diversas  actividades  pesqueras  en  la  Bahía  de  Sechura, 
practicadas desde  tiempos ancestrales,  son evidentes,  resumirlos  supondría un amplio y voluminoso 
reporte que demostraría científica y productivamente, las bondades que por generaciones ha proveído 
de alimentos marinos a la región, al país y al mundo. 
 
Son  numerosas  las  instituciones  estatales  y  privadas,  nacionales  e  internacionales,  que  tienen 
conocimiento  de  las  actividades  pesqueras  de  la  bahía  de  Sechura:  el Ministerio  de  la  Producción 
(PRODUCE),  el  Vice‐Ministerio  de  Pesquería,  el  Instituto  del Mar  del  Perú  (IMARPE),  el  Fondo  de 
Desarrollo Pesquero  (FONDEPES),  el  Instituto Tecnológico Pesquero  (ITP), La Marina de Guerra del 
Perú, el  Instituto Nacional de Recursos Naturales  (INRENA), el Ministerio del Ambiente  (MINAM), el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  (MINCETUR),  la Sociedad Nacional de Pesquería  (SNP),  la 
FAO,  la Comunidad Económica Europea (CEE), decenas de empresas procesadoras y exportadoras de 
productos pesqueros, entre otros. 
 
Esta fuente de alimentos sigue proveyendo de tales al Perú y al mundo, a la vez sustenta una población 
laboral  directa  cada  año  más  numerosa  (decenas  de  miles  de  hombres  de  mar),  a  quienes  el 
procesamiento de muchos productos origina niveles exponenciales de ocupación y servicios. 
 
Todas las investigaciones están orientadas al conocimiento, protección y aprovechamiento racional de 
los recursos existentes, que resultaría en  la sostenibilidad de  los recursos pesqueros que aseguraría  la 
alimentación de las generaciones futuras. En ese sentido, todas las reglamentaciones pesqueras inciden 
en evitar y prevenir cualquier alteración ambiental, dada la fragilidad del sistema marino ante cualquier 
fuente contaminante, por ser los seres iniciales responsables de la productividad marina muy diminutos 
y sensibles, denominado plancton (vegetales y animales); de la abundancia de ellos, depende que haya 
buenas producciones pesqueras. 
 
Muchas  son  las  razones  científicas  y  técnicas  de,  por  qué  la  bahía  de Sechura  resulta  ser  una  zona 
marítima  de  alta  productividad  pesquera  (zona  de  afloramientos  y  frentes  de  corrientes marinas), 
considerada como un “hatchery” natural o criadero de una biodiversidad  incomparable en el mundo. 
Por  ello,  desde  décadas  frente  a  las  acciones  que  han  ido  contra  la  conservación  de  los  recursos 
marinos,  se  han  dictado  Leyes  y Reglamentos  que  tanto  a  nivel Nacional  como Regional  crean,  en 
teoría, la mejor disposición para proteger la extracción, procesamiento y comercialización de nuestros 
recursos  pesqueros.  Y  como  estos  dispositivos  legales  se  han  cumplido  parcialmente,  tenemos 
problemas de  sobre explotación, que aunados a  los  crecientes niveles de  contaminación, hacen que 
cada vez disminuyan las poblaciones de las pesquerías. 
 
Tendientes a establecer un equilibrio eco‐sistémico de nuestros recursos, desde hace varias décadas, se 
cuenta  con  la Ley General de Pesca,  la Ley de Promoción  y Desarrollo de  la Acuicultura,  la Ley del 
Medio  Ambiente,  los  Decretos  Supremos  que  norman  sanitariamente  las  actividades  pesqueras  y 
acuícolas, la Ley General de Residuos Sólidos, etc. Todo lo cual es contradictorio a la realidad pesquera, 
porque con toda esta base legal, no se han establecido las garantías suficientes para proteger nuestros 
recursos marinos,  tal es así que a pesar de contar con un Catastro de Acuicultura para  la bahía de 
Sechura, donde  están  consideradas decenas de  concesiones  y más de  un  centenar de Asociaciones 
Marisqueras,  éstas mismas  áreas  hayan  sido  objeto  de  concesión  para  empresas  petroleras  de 
manera inconsulta. 
 
Uno de los proyectos más ambicioso de nuestra Región en cuanto a la bahía de Sechura, lo constituyen 
los dispositivos  legales emitidos para  la preservación y recuperación de  los sistemas productivos de  la 
Región, ante las múltiples fuentes contaminantes que alteran nuestra bahía, y cuyo incremento es casi 
incontrolado, registrándose la notoria disminución de las poblaciones de nuestros recursos pesqueros. 
 
Dispositivos que llevan varios años de aprobados, pero de lento avance, como lo son: 

- Ordenanza Regional Nº  016‐2003/GRP‐CR del 15 de Octubre del 2003 
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Ratifica jurisdicción territorial sobre la Isla Lobos de Tierra de la Provincia de Sechura y declara 
de interés regional el aprovechamiento racional y eficiente de sus recursos naturales. 

- Acuerdo Regional Nº 061‐2003/GRP‐CR del 26 de Mayo del 2003 
Dispone  la creación del Programa Regional de Manejo  Integrado de  los Recursos de  la Zona 
Marina Costera de Piura. 

- Acuerdo de Consejo Regional Nº 209‐2004/GRP‐CR del 18 de Marzo del 2004 
Aprueba el Plan Regional de Habilitación Sanitaria de la bahía de Sechura y de la Isla Lobos de 
Tierra. 

- Resolución Ejecutiva Regional Nº 494‐2005/GRP‐P del 22 de Agosto del 2005 
Crea el Comité de Gestión de  la bahía de Sechura encargado de elaborar el Plan de Manejo 
Integral de la Zona Marino Costera de Sechura. 

- Ordenanza Municipal Nº 014‐2009‐MPS/A 
Declara  a  la  bahía  de  Sechura  como  AREA  DE  CONSERVACIÓN  EXCLUSIVA  PARA  EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PESCA Y MARICULTURA, a efectos de preservar el 
ecosistema, y la biodiversidad. 

 
Como  se  observa,  el ESTADO DE ALERTA,  está  dada desde muchos  años  atrás,  lo  que  indica  que 
nuestra mejor zona productiva marina de alimentos pesqueros para el país y el mundo, es una ZONA 
MUY SENSIBLE, MUY  FRÁGIL,  ante  las  acciones  humanas  inconscientes,  irresponsables,  egoístas, 
que  están  incrementando  las  alteraciones  ambientales,  como  es  el  caso  de  incursionar  en  una 
explotación petrolera en la bahía de Sechura. 
 
Bastante es ya el  costo ambiental y productivo que viene pagando  la naturaleza,  lentamente  con  la 
instalación de las industrias pesqueras, petroleras, mineras; la falta de servicios básicos de los pueblos, 
ríos altamente contaminados, escasa educación sanitaria pesquera, casi nulo control ambiental, etc., 
todo  lo  cual  tiene  en  el mar  el depósito más barato  y de  rápida  limpieza,  sin  considerar  las  altas  y 
masivas mortalidades que ocasionan a  los niveles básicos (plancton: alimento microscópico, huevos y 
larvas)  de  la  cadena  productiva marina;  cuya  resultante,  en  pocos  años,  será  que nuestra bahía  se 
convierta en un desierto marino, con aguas ácidas que no permitirán la sobrevivencia de nuestras 
futuras generaciones. 
 
Lo  consciente,  sensato, de  futuro  sostenible y de potencial productivo  como  la ACUICULTURA, 
que disipe el hambre de nuestro pueblo, es: considerar el recorte y/o reubicación de las concesiones 
petroleras EN LA ZONA BAHIA DE SECHURA E ISLA LOBOS DE TIERRA. 
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III SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
Se ha visto conveniente analizar principalmente los temas relacionados a la eco‐biología de la bahía de 
Sechura; la situación socio‐económica de la población sechurana; el marco legal referido a los recursos 
naturales, el medio ambiente y  la actividad pesquera  tanto a nivel nacional  como  local; así  como  la 
evolución de la actividad industrial en la provincia de Sechura particularmente orientada al ámbito del 
litoral (caletas), a partir de información ya existente para presentar el panorama actual y desarrollar el 
presente expediente técnico. 
 
 
3.1 ASPECTOS BIOLÓGICOS 
 

La bahía de Sechura se encuentra situada al norte de Perú, en  la provincia de Sechura, Región 
Piura. Tiene una extensión de 89 kilómetros desde Punta Gobernador al norte y Punta Aguja en 
el sur, entre los paralelos 5º18’46” y 5º50’33”. 
 
Es  un  área muy  particular  biológicamente  en  sus  escasos  89  kilómetros  de  extensión  litoral 
(alrededor de un 3.0% de costa a nivel nacional), dentro de los cuales se puede encontrar diversos 
escenarios naturales  (ecosistemas)  como  los manglares de San Pedro, y el estuario de Virrilá, 
además  de  la  influencia  del  territorio  insular  de  la  isla  Lobos  de  Tierra;  así  como  ciertas 
características  bio‐oceanográficas  propias  del  lugar  tales  como  la  convergencia  de  varias 
corrientes marinas, la ocurrencia de los afloramientos costeros y de mareas rojas o afloramientos 
algales,  la  existencia  de  los  bancos  naturales  de  distintas  especies,  así  como  la  presencia  de 
praderas macroalgales, las que de forma integral dan origen a una zona ecológica única a lo largo 
de los aproximadamente 3,000 kilómetros de longitud de litoral peruano. 
 
 
3.1.1  Características Bio‐Oceanográficas 

Debido a que las características oceanográficas del mar peruano están regidas por un 
complejo  sistema  de  corrientes,  es  que  se  da  origen  a  uno  de  los  sistemas  de 
afloramientos  más  importantes  del  mundo.  Los  cuatro  principales  afloramientos 
costeros: el de Canarias, California, Humboldt y Benguela, generan  conjuntamente 
más  de  un  50%  de  las  capturas  globales  de  peces  contribuyendo  a  asegurar  las 
estrategias de sustento y alimentación en muchos países del mundo. (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Principales Zonas de Afloramiento a Nivel Mundial 
Fuente: Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC. 
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En estas regiones, los intensos vientos alisios combinados con la rotación de la tierra 
generan  un  proceso  que  conocemos  como  procesos  de  afloramiento marino.  Las 
aguas  afloradas  vienen  de  zonas  profundas  del  océano  y  son  frías  y  ricas  en 
nutrientes,  la  llegada de estas aguas a  las  capas  superficiales del océano, dónde  se 
benefician de la exposición solar, se vuelve equivalente a la fertilización en tierra. Las 
aguas  sirven  de  alimento  a  una  cadena  trófica  basada  en  algas microscópicas  con 
clorofila:  el  fitoplancton.  El  fitoplancton  es  comido  principalmente  por  pequeños 
crustáceos que forman parte del zooplancton que a su vez mantiene a  la producción 
de peces. Finalmente, los peces son comidos por los depredadores que se encuentran 
en la parte más alta de la cadena trófica como los atunes, aves marinas y mamíferos 
marinos. Esta cadena trófica es más compleja que una simple cadena trófica  lineal y 
es  altamente  dinámica,  estando  condicionada  por  la  presión medioambiental  y  la 
sobreexplotación humana. 
 
La Corriente Costera Peruana o Corriente de Humboldt, de aguas  templadas y muy 
alta productividad primaria sigue una dirección general S‐NO‐NNO (Figura 2), pegada 
a la costa hasta llegar a los 7 ó 6° de latitud sur (Pimentel o Bayóvar), lugar donde vira 
hacia el oeste, en dirección a las islas Galápagos. Es aquí donde se encuentran frente a 
frente  la  Corriente  Costera  Peruana  y  las  aguas  tropicales  que  bañan  Ecuador  y 
Colombia.  Esto  permite  la  convivencia  de  especies  de  aves,  invertebrados  y  otros 
grupos de aguas cálidas y  templadas y produce una diversidad biológica que puede 
ser la más importante de todo el mar Peruano (Majluf, P; 2002). 
 

 
Figura 2. Masas de Agua y Corrientes del Mar Peruano 

Fuente: IMARPE, 2007. 
 
 

Es así que la zona de la bahía de Sechura por la influencia del sistema y convergencia 
de  corrientes marinas  diversas,  tanto  en  temperaturas,  salinidades,  velocidades  y 
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profundidades, se beneficia con la ocurrencia de los llamados afloramientos marinos, 
convirtiéndola  en  un  área  de  elevada  producción  primaria:  de  fitoplancton,  con  la 
capacidad para dar origen a toda la cadena trófica. (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figura 3. Principales zonas de afloramiento en el litoral peruano 

Fuente: IMARPE 
 
 
Por otro  lado  se  tiene que, producto de  las  evaluaciones poblacionales del  recurso 
“concha de abanico” Argopecten purpuratus (1995‐2005) realizadas por el IMARPE, así 
como  la  información estadística de  la pesca artesanal,  se ha  logrado determinar en 
forma preliminar  los  límites geográficos de  los bancos naturales de  los principales 
recursos bentónicos,  tal  es el  caso de:  “concha de  abanico” Argopecten  purpuratus, 
“caracol  negro”  Stramonita  chocolata,  “caracol  rosado”  Bursa  ventricosa,  “caracol 
babosa” Sinum cymba, “caracol piña” Hexaplex brassica, “pulpo” Octopus mimus y de 
las  áreas  de  extracción  de  algas  Chondracanthus  chamissoi  (IMARPE,  14‐28  enero 
2007). La Ley Nº27460 de Promoción  y Desarrollo de  la Maricultura, en  su  artículo 
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82°.‐ DEFINICIONES, dice: Banco Natural es el conjunto de organismos constituidos 
por  una  población  de  ejemplares  bentónicos  con  predominio  de  un  determinado 
taxón, que habitan un área geográfica específica. Los bancos naturales no pueden ser 
demarcados  geográficamente  en  forma  rígida,  ya  que  los  organismos  que  lo 
conforman  realizan  pequeñas migraciones  relacionadas  con  procesos  biológicos  y 
ambientales. 
 
Las praderas macroalgales en la bahía se definen como resultado de las evaluaciones 
realizadas por  IMARPE‐Paita, en  las que se determinó que  la comunidad macroalgal 
de  la  bahía  está  principalmente  constituida  por  Caulerpa  flagelliformis  (90,8%), 
Chondracanthus  chamissoi  (3,9%),  Rhodophyta  (1,8%),  Rhodymenia  sp.  (1,2%), 
Grateulopia  doriphora  (0,7%),  Codium  fragile  (0,4%), Ulvales  sp.  (0,4%),  Briopsis  sp. 
(0,3%),  Porphyra  columbina  (0,3%), Ulva  fascista  (0,1%),  Cryptonemia  sp.  (0,1%).  El 
grupo  taxonómico  predominante  fue  Chlorophyta  (94,5%)  seguido  de Rhodophyta 
(5,5%). (IMARPE, 14‐28 enero 2007). 
 
Caulerpa flagelliformis “caulerpa” es una macroalga que tiene una amplia distribución 
en  la  bahía  de  Sechura  y,  tiene  una  gran  importancia  en  el  asentamiento  de  las 
semillas  de  concha  de  abanico  y  refugio  para  los  estadíos  juveniles  de  muchas 
especies faunísticas bentónicas. 
 
La costa de la bahía también se ve afectada cada cierto tiempo por el fenómeno de El 
Niño, lo cual provoca un incremento de la temperatura del agua pudiendo llegar hasta 
los 29ºC, y  la ocurrencia de  fuertes  lluvias por  la elevada evapotranspiración que se 
genera.  Este  fenómeno  hace  que  las  poblaciones  de  recursos  pesqueros  se  vean 
afectadas,  tanto  en  el  aumento  excesivo  de  ciertas  poblaciones  siendo  el  caso  de 
algunos  moluscos  gasterópodos,  como  en  la  disminución  de  otras,  sea  por 
mortandades elevadas o por desplazamiento hacia otras zonas más frías como es el 
caso de la anchoveta. 
 
En el mismo sentido, se tiene la ocurrencia de las mareas rojas o floraciones algales 
como eventos recurrentes en  la bahía, que generalmente se presentan en  los meses 
de primavera y verano o durante eventos cálidos  como El Niño. El 23 de enero del 
2007 se dio este evento en forma de grandes parches de tonalidades que van de rojizo 
a  un  chocolate  intenso,  producto  de  la  elevada  concentración  del  “dinoflagelado 
atecado” Gymnodinium  sanguineum  (Akashiwo  sanguinea), el mismo que  se  localizó 
en zonas como Matacaballo, Vichayo, Las Delicias y Chuyillachi. Según  información 
de los propios buzos de la zona, la marea roja produjo varazón de organismos marinos 
en la zona de Bayóvar, Matacaballo y Vichayo, afectando las áreas de repoblamiento 
de concha de abanico, con mortalidades del 30 al 90%. En general, en Sechura se han 
encontrado  concentraciones  de  15,4  a  10,5  x  106  células/litro  en  superficie,  con  un 
registro de oxígeno de  7,39 mililitros/litro  y  48.000  células/litro  en  el  fondo  con  un 
nivel de oxígeno de 0,99 mililitros/litro (González et al, 2007). 
 
 

3.1.2  Ecosistemas Especiales 
La  bahía  presenta  al menos  tres  ecosistemas  especiales  contenidos  dentro  de  su 
ámbito, que además se  relacionan estrechamente con el  litoral y sus características 
bio‐oceanográficas, incrementándose así la importancia de un buen manejo integrado 
de la zona. Estos son: el estuario de Virrilá, los manglares de San Pedro, y la isla Lobos 
de Tierra. 

 
A.  ESTUARIO DE VIRRILÁ.‐ 

Los humedales  localizados en el desierto de Sechura, costa norte del Perú, 
incluyen una serie de cuerpos de agua formados por el río Piura, los cuales se 
caracterizan  por  tener  una  variación  en  su  extensión,  debido  al  irregular 
régimen de precipitación de esta región del país. (Figura 4). Estos humedales 
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son  los  ambientes  de  desarrollo  para  diversas  poblaciones  de  fauna  como 
aves, reptiles, peces, moluscos y crustáceos,  los cuales se relacionan con  las 
actividades humanas primarias desarrolladas en la provincia de Sechura. 
 
Uno  de  los  humedales  utilizados  en  la  región  es  el  estuario  de Virrilá.  Las 
principales actividades desarrolladas en este humedal son la pesca artesanal, 
ganadería y forestería (leña y recolección de algarroba), que definitivamente 
requieren  de  un  trabajo  coordinado,  entre  los  usuarios  que  explotan  este 
humedal y las instituciones (públicas y privadas) que operan en la región. 
 
Ubicación Geográfica 
Políticamente el estuario de Virrilá se  localiza en el departamento de Piura, 
provincia de Sechura y distrito de Sechura (5° 50’ S ‐ 80° 51’ W). El acceso a 
Virrilá desde  la ciudad de Piura  (suroeste), es a  través de  la carretera Piura‐ 
Sechura‐Bayóvar  (CDC‐UNALM  1992).  Desde  la  Panamericana  Norte 
(sureste),  en  el  cruce  ubicado  en  el  kilómetro  886,  se  accede  al  estuario  a 
través de la carretera que se dirige al puerto de Bayóvar. (Figura 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Humedales de la Provincia de Sechura 

Fuente: Asociación Perú Verde y Comité Holandés de la IUCN, 2005. 
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Morris y Dickey (1957), describen que la desembocadura del río Piura a través 
de Virrilá,  forma un estuario que se  interna aproximadamente 30 Km. tierra 
adentro en dirección Este (Nuevo Zapayal), en el cual se mezclan el río Piura y 
las  aguas  del Océano  Pacifico  que  ingresan  al  estuario  por  efectos  de  las 
mareas.  Su  desembocadura  está  ubicada  en  la  parte  sur  de  la  bahía  de 
Sechura, donde se localizan los centros poblados de La Bocana y Parachique.  
 
Dependiendo del  régimen de precipitación en  la  región, este humedal  tiene 
una área entre las 1 300 a 3 379 hectáreas, con una profundidad promedio de 
2 metros y un ancho que varía desde algunos centenares de metros hasta 2 
Km.  La  temperatura  de  sus  aguas  fluctúa  entre  los  18°  a  29,5°C,  con  una 
salinidad entre 38,0 a 93,0 ppm y un pH ligeramente alcalino entre 7,91 a 8,91.  
 
En  los ambientes  terrestres de Virrilá de acuerdo a  las  características de  la 
región,  parámetros  climáticos  y  comunidades  de  flora  presentes,  se  ha 
formado un paisaje semi‐desértico con temperaturas medias superiores a los 
22°  C  y  lluvias  que  en  épocas  normales  no  superan  los  100  mm  de 
precipitación. El área presenta problemas de pendiente, aridez, deficiencia de 
nitrógeno,  salinización  de  sus  suelos,  sobre  pastoreo  por  efecto  de  la 
ganadería, alteración de  los flujos de agua y tala  indiscriminada para su uso 
como  leña  (ARP  1995, ODECOB  1976,  CDC‐UNALM  1992, Morris    Dickey 
1957, Sullivan y Bustamante 1999). 
 
Recursos de Fauna 
El  estuario  de  Virrilá,  congrega  diferentes  especies  de  fauna  silvestre 
compuestas  principalmente  por  moluscos,  crustáceos,  peces  y  aves;  este 
último grupo  constituye  el elemento más notable  y  visible del humedal,  el 
cual  coexiste  sin aparentes problemas  con  las  actividades  socioeconómicas 
que se desarrollan en su ambiente acuático. 
 
a) Invertebrados Acuáticos.‐ En Virrilá, se  registra  la presencia  regular 
de nueve (09) especies de moluscos y ocho (08) de crustáceos, la mayoría de 
ellos son de ambientes marinos y entre  los más notables destacan:  la “ostra 
blanca”  Ostrea  corteziensis,  “navajuela”  Tagelus  dombeii,  los  “langostinos” 
Pennaeus vannamei, P. stylirostris y P. californiensis,  la “jaiva” Callinectes sp., 
la Artemia franciscana y el “camarón de río” Macrobrachium americanum, este 
último  de  ambientes  netamente  dulce  acuáticos,  que  se  localiza  en  la 
cabecera del estuario. 
b) Peces.‐ En el estuario se han registrado diecinueve  (19) especies de 
peces. Nueve  (09)  de  estas  pertenecen  a  ambientes  acuáticos  dulces  y  las 
más  abundantes  son  la  “tilapia” Oreochromis  niloticus  y  la  “carpa” Cyprinus 
carpio,  ambas  introducidas.  También  destacan  otras  especies  nativas  de 
peces  como  el  “chame”  Dormitator  latifrons  y  el  “bagre”  Trichomycterus 
punctulatus. Entre  las especies marinas destacan el “lenguado” Paralichthys 
adspersus  y  la  “lisa”  Mugil  cephalus.  En  su  conjunto,  estas  especies  son 
explotadas por la pesquería artesanal desarrollada en el estuario. 
c) Aves.‐  Virrilá  es  conocido  como  un  importante  refugio  de  aves 
residentes y migratorias de la costa norte del Perú. Aquí se han registrado por 
temporadas los grupos más grandes de “flamencos” Phoenicopterus chilensis 
(hasta  11.000  individuos)  de  la  costa  peruana  (GAP  1999),  especie 
considerada en Casi Amenazada  (NT), según el Decreto Supremo 034‐2004 
del  Ministerio  de  Agricultura.  El  estuario,  además  es  utilizado  por  otras 
especies  de  aves  que  migran  de  países  como  Estados  Unidos,  Canadá, 
Ecuador (Islas Galápagos) o Chile, en busca de buenas condiciones de clima, 
refugio, alimento y en algunos casos como ambiente de reproducción. Estas 
aves  migratorias  incluyen  especies  que  pertenecen  a  las  familias 
Scolopacidae  (e.g.  Limnodromus  griseus,  Steganopus  tricolor,  Calidris  alba, 
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Calidris  mauri)  y  Charadriidae  (e.g.  Pluvialis  squatarola,  Charadrius 
semipalmatus). De las cincuenta (50) especies de aves acuáticas identificadas 
para  Virrilá,  siete  (07)  se  encuentran  protegidas  en  el  Apéndice  II  de  la 
Convención sobre Especies Migratorias (CMS) y una (01) en el Apéndice II de 
la Convención sobre el Comercio  Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
 
Recursos de Flora 
En este ambiente se ha desarrollado un Bosque Seco Tropical dominado por 
algarrobales  y  zapotales.  La  vegetación  es  xerofítica,  asociada  con  pastos 
temporales debido al clima seco y la mayor parte de sus tierras son calificadas 
como  de  protección.  Además,  comprende  un  área  sin  vegetación, 
categorizada  en  el  Mapa  de  Bosques  Secos  del  Departamento  de  Piura 
(INRENA,  1998)  como  “otras  formaciones”,  la  cual  se  caracteriza  por  la 
presencia  de  herbáceas  esporádicas  de  tipo  graminal  y  vida  efímera, 
presentes en los veranos lluviosos. 
 
a) Vegetación.‐ La vegetación en torno al estuario de Virrilá es de tipo 
xerofítica,  con  pequeñas  hierbas  efímeras  como  el  “vidrio”  Batis marítima, 
“mano  de  ratón”  Coldenia  paronychoides,  “kurín” Galvezia  balli,  “rabito  de 
alacrán” Heliotropium curassavicum, entre otras. En las riberas del estuario se 
localizan  comunidades  vegetales  de  “grama  salada”  Distichlis  spicata  y 
Salicornia fruticosa. La “lejía” Sesuvium portulacastrum, es una hierba perenne 
que se desarrolla sobre las dunas y áreas salinas, evitando el desplazamiento 
de las arenas (ONERN, 1977). 
b) Bosque.‐ Las comunidades dominantes del bosque seco en torno al 
estuario  de  Virrilá  son  el  “algarrobo”  Prosopis  pallida,  “zapote”  Capparis 
angulata y “vichayo” Capparis cordata y Capparis ovalifolia. Según el Mapa de 
Bosques Secos del Departamento de Piura (INRENA, 1998), la zona contiene 
dos tipos de ecosistemas: Bosque Seco Ralo de Llanura Eólica y Bosque Seco 
muy Ralo de Llanura Eólica. 
 
 

B.   MANGLARES DE SAN PEDRO.‐ 
Es parte de la desembocadura del río Piura en la bahía de Sechura, se ubica al 
norte de la población de Sechura entre los 5°30’40’’ – 5°34’10’’ S y 80°54’45’’ 
W y tiene un área aproximada de 500 hectáreas (GAP, 1998). 
 
Este  humedal  es  el  residuo  pasado  del  mangle  de  la  Costa  del  Pacífico 
meridional  de  Sudamérica;  presenta  un  clima  cálido  súper  árido,  con  una 
precipitación promedio total por año alrededor de 50 mm y una temperatura 
media anual alrededor de 24°C. El suelo es típicamente fangoso cubierto por 
la  masa  compactada  de  la  vegetación.  Igualmente  este  ecosistema  se 
constituye en el  límite  sur de distribución de  los manglares en  la  costa del 
Pacífico. Presenta una importante diversidad biológica representada por dos 
especies de mangle: “mangle blanco” Avicennia germinans y “mangle negro” 
Langucularia  racemosa. El  lugar  forma parte del pasillo costero del humedal 
albergando  más  de  70  especies  de  aves  identificadas,  entre  residentes  y 
migratorias; así como diversas especies hidrobiológicas,  tales como  la “lisa” 
Mugil cephalus y “jaiva” Callinectes arcuatus. (Figuras 5 y 6). 
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Figura 5. Ubicación de los 
Manglares de San Pedro, Vice. 

Fuente: Municipalidad de Vice ‐ 
Sechura 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Vista panorámica de flora y fauna de los Manglares de San Pedro, Vice. 

Fuente: Municipalidad de Vice ‐ Sechura 
 

 
En  1998  sólo  se  tenía  la  idea que este manglar era muy  rico en animales y 
plantas, pero no se sabía a ciencia cierta cuál era esa riqueza. En  los últimos 
nueve  años,  se  realizaron  descubrimientos  importantes  sobre  el manglar. 
Destacados científicos visitaron Vice y se dirigieron al manglar, como el caso 
de Nathan Senner, científico del Laboratorio de Ornitología de la Universidad 
de Cornell en Estados Unidos, haciendo  registros  increíbles de  la diversidad 
que  con  orgullo  se  ostenta.  Incluso  el  manglar  brinda  protección  a  dos 
especies de aves en PELIGRO DE EXTINCIÓN, el “Gaviotín Peruano” Stema 
lorata y la “Cortarrama Peruana” Phytotoma raimondii, el primero vive desde 
el norte de Chile hasta el norte del Perú y no quedan más de 2.400 individuos, 
mientras que el segundo vive sólo entre Piura y Lambayeque, es decir que es 
endémico  del  Perú  y  se  calcula  no  quedan  más  de  400  individuos.  Esos 
estudios han revelado en la actualidad que nuestro manglar es más rico de lo 
que se pensaba. 
 
Protección del Área 
En  agosto  del  año  2004,  mediante  Acuerdo  Regional  N°  095‐
2003/GOB.REG.PIURA‐CR, declaran al Ecosistema del Manglar de San Pedro 
de Vice y Bosque Seco Aledaño  como Santuario Regional de Piura, Capital 
Regional  del  Manglar  y  se  solicita  a  la  PCM  declararlo  como  Área  de 
Conservación Regional. 
 
La  Ordenanza  Municipal  N°  01‐07‐MDV‐A  del  año  2007,  declara  Área  de 
Conservación  Municipal  a  los  Manglares  de  San  Pedro,  al  área  que 
comprende  el  bosque  del mangle  y  algarrobo  en  una  extensión  de  3.013,9 
hectáreas y zona de amortiguamiento de 5.961,69 hectáreas. 
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La Ordenanza Regional Nº 147‐2008/GAP‐CR, sostiene que hay ecosistemas 
frágiles y especies en peligro de extinción; además el Gobierno Regional de 
Piura cataloga a los Manglares de San Pedro como de “Alta Prioridad”. 
 
Hoy en día los Manglares de San Pedro cuentan ya con una categoría de Sitio 
RAMSAR,  es  decir  que  están  considerados  dentro  de  Humedales  de 
Importancia  Internacional  a  través  de  la  X  Conferencia  de  Humedales 
desarrollada  en  la  ciudad  de  Changwong  (Corea),  convirtiéndose  de  esta 
manera en el Nº 13 de Perú y el Nº 1.811 a nivel mundial. (Figura 7). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7. Certificación de Manglares de San Pedro de Vice otorgado por la 
Convención de RAMSAR 

Fuente: Municipalidad de Vice ‐ Sechura 
 
 
Con esta Certificación RAMSAR se ha ganado un argumento más de defensa 
de los Manglares de San Pedro. La Convención sobre los Humedales, firmada 
en  Ramsar  (Irán)  en  1971,  es  un  tratado  intergubernamental  que  sirve  de 
marco  para  la  acción  nacional  y  la  cooperación  internacional  en  pro  de  la 
conservación  y  uso  racional  de  los  humedales  y  sus  recursos.  Hay 
actualmente  158 Partes Contratantes en  la Convención  y  1.755 humedales, 
con una  superficie  total de  161 millones de hectáreas, designados para  ser 
incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de RAMSAR. 
 
Este manglar  también  es  de  gran  importancia  social  y  económica  para  los 
habitantes  del  área,  donde  emprenden  actividades  tales  como  pesca  de 
subsistencia  y  extracción  de  crustáceos  y moluscos.  Existe  una  estrecha  y 
fuerte relación entre el bosque seco, los manglares y el desierto costero, que 
son importantes para los mamíferos y las aves. 
 
De  igual  forma,  abrirá  una  nueva  oportunidad  económica  local 
principalmente  la del turismo ecológico o ecoturismo, al poner ante  los ojos 
del mundo un  lugar tan particular por su riqueza de flora y fauna, incidiendo 
mayormente  su  importancia  en  el  avistamiento  de  aves  en  diversidad  y 
cantidad. 
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Hoy  en  día  que  se  suman  esfuerzos  a  nivel  mundial  en  defensa  de  la 
conservación del medio  ambiente,  frente  a  los procesos degradativos o de 
contaminantes generados por las industrias extractivas de materias primas y 
el cambio climático, estamos obligados a proteger esta Área de Conservación 
y Santuario Regional que puede ser considerado como un laboratorio viviente 
de especies con su rica flora y fauna, y exuberantes y paradisíacas playas que 
ya disfruta la población y el turismo local y regional. 
 
La creación de un Área Natural Protegida  implica considerar  las condiciones 
en que se encuentra su entorno; entonces, ¿cómo promover la creación de un 
Área Natural si será impactada por plataformas y otras construcciones que se 
edificarían para  explotar  los hidrocarburos? Contradictoriamente, pareciera 
más difícil el camino para  lograr conservar este  lugar  singular  reconocido y 
valorado  a  nivel  mundial,  que  ponerlo  en  riesgo  por  la  incursión  de 
actividades industriales potencialmente contaminantes y no sostenibles. 
 
 

C.  TERRITORIO INSULAR ISLA LOBOS DE TIERRA.‐  
En el Perú existen varios territorios insulares, siendo dos las islas importantes 
por su extensión:  la  isla de San Lorenzo  frente a  la ciudad de Lima y  la  isla 
Lobos de Tierra en la jurisdicción de la provincia de Sechura. La isla Lobos de 
Tierra  es  el  banco  natural  más  importante  de  “conchas  de  abanico” 
Argopecten purpuratus, otro recurso  importante según  las evaluaciones es el 
“percebes”  Pollicipes  elegans  que  constituye  un  recurso  pesquero 
potencialmente  aprovechable,  asimismo  este  ecosistema  goza  de  una 
biodiversidad  exquisita  en  flora  y  fauna  que  aún  a  la  fecha  no  ha  sido 
apropiadamente estudiada. (Figura 8). 
 
La  isla  es  un  territorio  insular,  ecosistema  frágil,  vinculado  a  la  zona  de 
influencia  del  Desierto  Marino  Costero  Peruano,  con  características 
singulares, debido  justamente a ser un  territorio  insular y presentarse en  la 
confluencia de 3 corrientes marinas:  ramal costero de  la Corriente Peruana, 
aguas subtropicales,  la Corriente sub‐superficial de  la corriente de Cronwell, 
las  Corrientes  Ecuatorial  y  Aguas  Tropicales,  bajo  condiciones  especiales 
durante  el  evento  El  Niño.  Las  características  anteriores  permiten  la 
existencia de una gran diversidad biológica, además de convertirla en banco 
natural  de  especies  comerciales.  La  Universidad  Nacional  Mayor  de  San 
Marcos publicó en 1997 que sólo en la Isla Lobos de Tierra existen veinticinco 
(25) especies de algas, un número similar a las colectadas por Acleto en 1988. 
La  isla  Lobos  de  Tierra  es  una  de  las  islas  guaneras  que  produce  abono 
orgánico 100% natural más conocido como guano fosfatado o guano de isla, 
debido  a  la  presencia  de  importantes  aves  guaneras  (guanayes,  pelícanos, 
piqueros).  En  sus  alrededores  podemos  encontrar  también  una  amplia 
variedad  de  cardúmenes  de  peces  como  la  pintadilla,  la  cabrilla,  el mero, 
invertebrados como el pulpo, el caracol de piña, el caracol bola, concha de 
abanico, reptiles como tortugas y mamíferos como lobos de mar. 
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Figura 8. Territorio Insular Isla Lobos de Tierra 

Fuente: www.Google Earth 
 
 

3.1.3  Zona Marino Costera de Sechura 
La franja litoral de Piura se extiende a lo largo de 398 kilómetros y sirve de asiento a 
importantes  ciudades,  balnearios  turísticos  y  caletas  de  pescadores;  es  la  mayor 
frontera económica de Piura y la que más aporta al PBI Regional con un potencial aún 
no  calculado  de  recursos  naturales,  y  a  futuro  es  el  área  de mayor  concentración 
poblacional, de conflictos sociales y económicos de  la  región. El mar de Grau, en  la 
zona  norte,  concentra  la mayor  diversidad  biológica  del  país  y  posee  importante 
biomasa cuya explotación debe ser diversificada y gestionada de manera sostenible. 
 
Como un  importante primer paso, el 26 de mayo del año 2003 el Gobierno Regional 
de  Piura,  en  Sesión Ordinaria  del  Consejo  Regional  y mediante  Acuerdo  Regional 
Nº061‐ 2003/GOB.REG.PIURA‐CR, crea el Programa Regional de Manejo Integrado de 
Recursos de la Zona Marino Costera de Piura; encargándose a la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales  y Gestión  del Medio Ambiente,  la  implementación  del  referido 
programa. 
 
La  implementación del Programa Regional de Manejo  Integrado de  la Zona Marino 
Costera dentro de la organización administrativa y funcional del Gobierno Regional de 
Piura,  permitirá  principalmente:  planificar  en  forma  concertada  el  uso  del  espacio 
localizando problemas actuales y propuestas de desarrollo según el potencial de  los 
recursos; definir áreas de reserva y conservación según  los Planes de Ordenamiento 
Territorial  y  los  Planes  de Desarrollo  tanto  de  la  región  como  de  las  provincias  y 
distritos  litorales, generando así condiciones para el desarrollo sostenido de  la zona 
marino costera de Piura. 
 
El ámbito de actuación de la Zona Marino Costera de Sechura comprende tanto zona 
marina como zona terrestre; tal es así, que a la hora de delimitar el área implicada en 
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el  Plan  de  Manejo  Integral  de  la  Zona  Marino  Costera  de  Sechura,  se  pretende 
conseguir una red ecológica y planificada en la que se incluyan también los Planes de 
Manejo  Integrados  de  las  Bahías  de  Paita  y  de  Talara.  Esta  red  cuenta  con  una 
ordenación  que  permite  la  preservación  de  sus  hábitats  terrestres  y marinos,  y  un 
modelo  de  desarrollo  sostenible  favorable  a  la  integración  de  la  componente 
ambiental en los ámbitos socioeconómicos. En consulta con todos los actores sociales 
se delimitó la zona de actuación que abarca 27 millas náuticas que van desde la costa 
hasta mar a dentro, y 10 kilómetros de franja terrestre aledaña. Para  la delimitación 
de la zona de actuación, se han tenido en cuenta distintos criterios y todos ellos han 
sido aprobados por  consenso del Comité de Gestión de  la Bahía de Sechura. Estos 
criterios son tanto sociopolíticos (al norte y al sur), como geográficos (límites al este y 
el oeste). (Figura 9). 
 
Con más detalle  la declaración de  estos  límites para  la Zona Marino Costera de  la 
Bahía de Sechura, tiene como finalidad: 
- Conservar  la  riqueza geológica y geomorfológica del medio marino y  terrestre, 
garantizando el mantenimiento de la dinámica litoral actual, la morfología actual de la 
costa y la conservación de sus formaciones singulares. 
- Proteger  la  integridad de  los ecosistemas marinos y  terrestres  incluidos dentro 
de sus límites, garantizando el mantenimiento de las especies que allí habitan. 
- Recuperar las especies de flora y fauna amenazadas y sus hábitats, preservando 
así la diversidad genética en las comunidades que existen en la zona. 
- Contribuir  a  la  protección,  recuperación,  fomento  y  difusión  de  los  valores 
culturales y antropológicos que conforman la historia de este espacio. 
- Facilitar  el  conocimiento  y  disfrute  de  sus  principales  valores  asegurando, 
siempre de forma compatible con su conservación, tanto la actividad investigadora y 
educativa como el acceso de los visitantes y el uso público. 
- Promover un desarrollo social, económico y cultural sostenible para las personas 
y comunidades asociadas a su ámbito territorial y área de influencia, garantizando su 
participación en todo el proceso de conservación y desarrollo del territorio. 
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Figura 9. Ámbito de Acción de la Zona Marino Costera de Sechura 

Fuente: Plan Estratégico de Manejo Integral de la Zona Marino Costera de Sechura – Piura, 2006. 
 
 

3.1.4  Monitoreos Ambientales 
La ONGD ESCAES desde el año 2005 viene monitoreando la bahía de Sechura con el 
acompañamiento  de miembros  de  las  Asociaciones  de  Pescadores  – Maricultores, 
obteniendo  información útil y necesaria para el buen manejo de  los cultivos y de  las 
áreas  de  repoblamiento.  Viene  formando  promotores  ambientales  para  que 
conformen  la  Red  de  Monitoreo  Ambiental  y  Biológico  de  la  bahía  de  Sechura, 
adquiriendo  conocimientos  sobre el monitoreo ambiental marino y de  las  variables 
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oceanográficas  físicas  y  químicas  que  afectan  directamente  los  cultivos,  tomando 
muestras de: las variables ambientales como oxígeno disuelto (O2), temperatura (Tº), 
alcalinidad  (pH),  nutrientes,  transparencia,  corrientes;  y  de  las  variables  biológicas 
como presencia de larvas de concha de abanico en el medio, determinación del índice 
gonadal  (I.G. %:  ocurrencias  de  desoves  y  cálculo  del  rendimiento),  productividad 
primaria,  y  fijación  de  post  larvas  de  la  especie Argopecten  purpuratus  “concha  de 
abanico” en bolsas colectoras. 
 
En la bahía de Sechura, la temperatura superficial del mar presenta oscilaciones cuyos 
promedios  varían  desde  los  24,7°C  como  temperatura  máxima  y  15,0°C  como 
temperatura  mínima,  la  temperatura  de  fondo  varía  desde  los  22,4°C  como 
temperatura máxima  y  14,3°C  como  temperatura mínima,  con  incremento  en  los 
meses de verano entre enero a marzo, presentando disminución de las temperaturas 
mínimas en los meses de junio a setiembre; estas variaciones han sido determinadas a 
través de cinco (5) años de constantes monitoreos. El oxígeno disuelto superficial del 
mar  presenta  oscilaciones  que  varían  desde  los  7,45 mg/l  y  3,21 mg/l,  el  oxígeno 
disuelto  de  fondo  varía  desde  los  5,06 mg/l  y  0,62 mg/l,  con  incremento  de  estos 
valores  durante  los  meses  de  verano  en  niveles  superficiales  y  presentando  una 
disminución bien marcada en niveles de fondo por la presencia de mareas rojas en la 
bahía. (Gráfico 1). 

 

 
 

Gráfico 1. Parámetros oceanográficos de la bahía de Sechura 2005‐2009 
Fuente: Red de Monitoreo Ambiental. ONGD ESCAES, 2009 

 
 
Entre el 03 y 09 de marzo del 2009, la ONGD ESCAES llevó a cabo una Evaluación de 
la Densidad del Recurso Concha de Abanico (Argopecten purpuratus) de los Núcleos y 
Áreas de Expansión Media del Banco Natural de Invertebrados Bentónicos en la Bahía 
de  Sechura.  El  área  de  distribución  del  recurso  concha  de  abanico  estuvo 
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comprendida entre los núcleos y zonas de expansión media en la bahía de Sechura, en 
concentraciones  que  fluctúan  entre  1  a  36  ejemplares/m2  procedente  del 
reclutamiento natural y en concentraciones de 1 a 51 ejemplares/m2 procedente del 
repoblamiento realizado por los pescadores‐maricultores, a profundidades entre 8,1 a 
38,8 m. El stock no cosechable (<65 mm) constituyó el 61% de la población, en tanto 
que la población explotable (≥65 mm) fue de 39%, respectivamente. (Figura 10). 

 

 
Figura 10. Distribución espacial y concentración del recurso concha de abanico procedente de 
repoblamiento y reclutamiento natural en las zonas de expansión media y núcleo en la bahía de 

Sechura (Marzo 2009) 
Fuente: Evaluación de la Densidad del Recurso Concha de Abanico (Argopecten purpuratus) de los Núcleos y Áreas de Expansión 

Media del Banco Natural de Invertebrados Bentónicos en la Bahía de Sechura – ONGD ESCAES, 2009. 
 
 
Se observó la presencia de larvas de la especie Argopecten purpuratus, distribuidas en 
toda la zona evaluada, registrándose las mayores concentraciones frente a Parachique 
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(542 larvas/m3) y frente a Vichayo (402 larvas/m3); encontrándose la mayor proporción 
en estadíos de larva embonada. (Figura 11). 

 
 

Figura 11. Distribución espacial y concentración de larvas de la especie Argopecten purpuratus en las 
zonas de expansión media y núcleo en la bahía de Sechura (Marzo 2009). 

Fuente: Evaluación de la Densidad del Recurso Concha de Abanico (Argopecten purpuratus) de los Núcleos y Áreas de Expansión 
Media del Banco Natural de Invertebrados Bentónicos en la Bahía de Sechura – ONGD ESCAES 

 
 
El  Instituto  del  Mar  del  Perú  (IMARPE)  también  viene  obteniendo  información 
periódica de  la  calidad del agua de mar y de  los  sedimentos a  través de  la Red de 
Monitoreo del ambiente marino costero, programa que se ejecuta desde el año 2002, 
lo cual ha permitido tener un conocimiento actualizado y con mayor información del 
ambiente marino en la bahía de Sechura. 
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El Instituto Tecnológico Pesquero (ITP) también está presente en la bahía de Sechura, 
siendo  la  institución  responsable  de  monitorear  las  condiciones  sanitarias  de  los 
recursos  hidrobiológicos.  La  Ley Nº  28559  –  Ley  del  Servicio Nacional  de  Sanidad 
Pesquera – SANIPES (29‐jun‐2005), y el Decreto Supremo Nº 025‐2005‐PRODUCE – 
Reglamento de  la Ley del SANIPES  (30‐set‐2005) establecen el marco  legal para  la 
organización del sistema de vigilancia por parte del ITP. Por encargo del Ministerio de 
la  Producción  (PRODUCE),  viene  realizando  la  función  de  inspección  y  control 
sanitario  que  tiene  por misión  la  vigilancia,  el  control  sanitario,  y  la  calidad  de  los 
productos  pesqueros,  para  la  óptima  y  racional  explotación  y  utilización  de  los 
mismos bajo el concepto de desarrollo sostenible y protección de medio ambiente. 
Son  competencia  del  ITP  velar  por  la  aplicación  de  métodos  adecuados  de 
preservación,  buenas  prácticas  de  manipulación,  control  higiénico‐sanitario,  y  de 
tecnologías de procesamiento que den  lugar a productos  sanos,  seguros, de buena 
calidad  y  adecuados  para  el  consumo  humano,  de  conformidad  con  los 
requerimientos de la legislación nacional e internacional. 
 
A partir de marzo de 2006 el ITP, como SANIPES, es el responsable de la certificación 
oficial sanitaria y de calidad de los recursos y/o productos hidrobiológicos, realizando 
las funciones de: 
- Registro de productos 
- Habilitación o registro de plantas aprobadas 
- Habilitación de áreas o zonas de producción de moluscos bivalvos 
- Certificación oficial sanitaria de los productos pesqueros y acuícolas 
 
El programa de vigilancia sanitaria, es un sistema organizado para captar y generar 
información que permita  la planificación, prevención e  intervención oportuna en  las 
zonas  de  producción,  a  fin  de  controlar  los  riesgos  para  la  salud  humana  por  el 
consumo de moluscos bivalvos o mariscos. El programa procura monitorear la calidad 
sanitaria  de  los  moluscos  bivalvos  extraídos  de  bancos  naturales  y  áreas  de 
acuicultura;  así  como  también,  vigilar  la  calidad  sanitaria  de  las  aguas  donde  se 
desarrollan los mismos. 
 
 

En conclusión, habiendo expuesto las particularidades biológicas más resaltantes de la bahía de 
Sechura,  se  puede  asegurar  que  es  especialmente  rica  en  recursos  naturales  y  sobretodo 
pesqueros  pelágicos  y  bentónicos  (diversidad  y  biomasa).  Destacan  entre  los  pelágicos  la 
anchoveta  Engraulis  ringens  conjuntamente  con  el  molusco  bivalvo  concha  de  abanico 
Argopecten  purpuratus,  y  una  serie  de  moluscos  gasterópodos  entre  los  bentóncios  en 
importancia, pudiendo llegar a contabilizarse hasta setenta y dos (72) especies explotadas entre 
demersales y pelágicas (IMARPE, 2007). 
 
 
 
 

3.2 ASPECTOS SOCIALES 
 

En este acápite se  trata de  resaltar  las principales características demográficas, culturales y de 
desarrollo de la población sechurana, para contribuir al análisis y entendimiento de la misma. 
 
 
3.2.1  Población 

La bahía de Sechura  se encuentra ubicada en el norte de Perú dentro de  la Región 
Piura, una de  las más pobladas del Perú con 1.630.772 habitantes. Sechura es una de 
las provincias  costeras de  la Región Piura  situada  en  su  extremo  suroeste,  estando 
conformada por los distritos de: Vice, Bellavista‐La Unión, Rinconada Llicuar, Bernal, 
Cristo Nos Valga, y Sechura distrito. (Figura 12). 
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Figura 12. Provincia de Sechura y Distrito de Sechura 
Fuente: www.cipca.org.pe; www.wikipedia.org 

 
 
La provincia de Sechura, en vecindad con la provincia de Paita por el norte y la Región 
Lambayeque por el Sur; con una extensión territorial superior a los 6.000 Km2, buena 
parte  de  ellos  conformados  por  el  desierto  de  Sechura,  haciendo  que  la  densidad 
poblacional esté alrededor de  los 4,8 habitantes por Km2, ya que su población  total 
asciende a 62.319 habitantes. (Cuadro 1). 
 
Se puede decir también que la composición de la población es bastante equitativa en 
género,  reflejándose  esto  por  un  50,1%  de  hombres  y  un  49,9%  de  mujeres. 
Asimismo,  que  la  población  es  bastante  joven  al  concentrar  a  un  62,4%  de  la 
población de la provincia entre 1 y 29 años de edad, lo cual también indica su estado 
de crecimiento. 

 
GRUPOS DE EDAD POBLACION 

PROV. DE 
SECHURA 

TOTAL 
< 1 Año 

1‐14  
Años 

15‐29 Años  30‐44 Años  45‐64 Años  > 65 Años 

Prov. 
Sechura 

62 319  1 668  20 799  18 074  11 213  7 545  3 020 

Hombres  31 233  808  10 488  8 878  5 634  3 896  1 529 

Mujeres  31 086  860  10 311  9 196  5 579  3 649  1 491 

 
Cuadro 1. Población de la Provincia de Sechura por Grupos de Edad y Género 

Fuente: Censo de Población 2007, INEI. 
 
El  distrito  de  Sechura,  donde  se  encuentra  ubicada  la  ciudad  de  Sechura  capital 
provincial  y  las  caletas de pescadores,  abarca  el  89,6% del  territorio provincial  con 
5.500 Km2 de extensión y 32.965 habitantes; poco más de  la mitad  (53%) de toda  la 
población provincial. (Cuadro 2). 
 
Se  puede  observar  que  a  nivel  de  distrito,  se  repite  el  mismo  patrón  tanto  de 
población  equitativa  en  género  (49,8%  hombres  y  50,2%  mujeres),  como  en  la 
concentración  de  población  joven  entre  1  y  29  años  de  edad  (63,2%),  que  a  nivel 
provincial. 
 

GRUPOS DE EDAD POBLACION 
DISTRITO 
SECHURA 

TOTAL 
< 1 Año 

1‐14  
Años 

15‐29 Años  30‐44 Años  45‐64 Años  > 65 Años 

Distrito 
Sechura 

32 965  875  11 120  9 700  6 191  3 854  1 225 

Hombres  16 407  411  5 577  4 699  3 085  1 999  636 

Mujeres  16 558  464  5 543  5 001  3 106  1 855  589 

 
Cuadro 2. Población del Distrito de Sechura por Grupos de Edad y Género 

Fuente: Censo de Población 2007, INEI. 
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En cuanto a  la Población Económicamente Activa  (PEA), se tiene que el 42,5% de  la 
población  del  distrito  pertenece  a  dicho  grupo.  El  40,7%  es  considerado  como 
población ocupada, la cual está repartida en una tasa igual al 30% de ocupación para 
mujeres y el restante 70% para varones. (Cuadro 3). 
 
También se sabe que el grueso de la población del distrito de Sechura está relacionado 
con  actividades  del mar  y  de  comercio,  implicando  ello  tanto  a  hombres  como  a 
mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Cuadro 3: Población en Edad de Trabajar (PEA) en el Distrito de Sechura 

Fuente: Censo de Población 2007. INEI. 
 
 

3.2.2  Desarrollo Humano 
El  Censo  Nacional  2007  (INEI),  muestra  de  manera  general  una  mejora  en  las 
condiciones  de  vida  de  la  población  peruana.  El  acceso  a  servicios  básicos  se 
incrementa, muestra de ello la población que accede al agua potable supera el 70%, y 
aquellas que cuentan con electricidad llegan casi al 80%. El porcentaje de hogares sin 
servicios higiénicos se  reduce en 3% y  los niveles educativos alcanzan considerables 
mejoras, siendo la tasa de analfabetismo del 10%, en tanto, que la población en edad 
escolar  que  culmina  la  educación  primaria  bordea  el  80%.  Una  característica  del 
mercado  laboral en el Perú es  la presencia predominante de un porcentaje  igual al 
77% de  la población ocupada, que  trabaja bajo una  situación de  informalidad,  todo 
ello  de  acuerdo  con  los  resultados  de  la  Encuesta  Nacional  de  Hogares  (ENAHO, 
2007). 
 
En contraste, el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Piura 2007‐2011 muestra 
que el  Índice de Desarrollo Humano  (IDH) en el ámbito de  Integración Regional del 
Norte  y Oriente  (INTERNOR:  Tumbes,  Piura,  Lambayeque,  Cajamarca, Amazonas, 
San Martín, La Libertad y Ancash) es sólo 0,58, muy similar al de Piura  (IDH = 0,57) 
que se ubica en el puesto 15 de 25 a nivel nacional. Un dato adicional es que, en el 
ámbito de INTERNOR en el año 2005 había relativamente mayor pobreza (53,1%) que 
en el país (48,7%). 
 

GRANDES GRUPOS DE EDAD 

6 A 14  15 A 29  30 A 44  45 A 64  >65 
PEA DISTRITO DE SECHURA  TOTAL 

AÑOS  AÑOS  AÑOS  AÑOS  AÑOS 

PEA  11 750  356  5 045  3 800  2 239  310 

Hombres  8 332  233  3 499  2 688  1 665  247 

Mujeres  3 418  123  1 546  1 112  574  63 

Ocupada  11 222  329  4 797  3 649  2 147  300 

Hombres  7 887  213  3 299  2 560  1 578  237 

Mujeres  3 335  116  1 498  1 089  569  63 

Desocupada  528  27  248  151  92  10 

Hombres  445  20  200  128  87  10 

Mujeres  83  7  48  23  5  0  

NO PEA  15 845  6 269  4 655  2 391  1 615  915 

Hombres  5 394  3 074  1 200  397  334  389 

Mujeres  10 451  3 195  3 455  1 994  1 281  526 

TOTAL Distrito Sechura  27 595  6 625  9 700  6 191  3 854  1 225 

Hombres  13 726  3 307  4 699  3 085  1 999  636 

Mujeres  13 869  3 318  5 001  3 106  1 855  589 
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Pobreza  es  un  estado  objetivo  susceptible  de  medición  muy  complejo.  Para 
cuantificarla se consideran 3 métodos de medición, internacionalmente reconocidos: 
a) línea de pobreza, b) necesidades básicas insatisfechas, e c) integrado que combina 
las dos anteriores. Línea de Pobreza es el método más utilizado a nivel internacional, 
usa el ingreso o gasto de consumo como medida de bienestar, estableciendo un valor 
per‐cápita de canasta mínima de consumo necesario para  la  sobrevivencia, es decir 
una canasta de satisfactores esenciales, que a  la vez permite  la diferenciación de  los 
niveles de pobreza. 
 
Según datos del PNUD 2008, para la región Piura la incidencia de pobreza total es del 
60,9% de la población, mientras que el porcentaje de personas en pobreza extrema es 
del 20,8%. (Gráfico 2). 

 

 
 

Gráfico 2. Pobreza Total y Pobreza Extrema en Piura, 2001‐2004 
Fuente: Datos sobre pobreza para la Región Piura, PNUD Perú 2008. 

 
 
La  pobreza  se  asocia  a  una  limitación  real  para  acceder  al  Desarrollo  Humano, 
entendido éste como el proceso de ampliación de opciones de  la gente, a través del 
aumento de  funciones  y  capacidades humanas. Bajo esta óptica,  ser pobre  implica 
tener limitaciones para el Desarrollo Humano como: 
- Para vivir una vida larga, saludable y creativa 
- Para mantenerse informados 
- Para tener un nivel de vida decoroso 
- A la dignidad, al respeto por uno mismo y por los demás 
 
El  IDH  mide  el  logro  medio  de  un  país  (área  de  referencia)  en  cuanto  a  tres 
dimensiones básicas del desarrollo humano: vida  larga y saludable, conocimientos, y 
nivel decente de vida. 

En  lo que respecta a  la Provincia de Sechura, el  IDH es de 0,56  lo que representa un 
grado de desarrollo humano medio, según  la propia formulación del  índice. Con una 
tasa de alfabetismo de un 94,3% del total de la población, un índice de escolaridad del 
77,3%, y un nivel de logro educativo igual al 88,6%. (Figura 13). 
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Figura 13. IDH Sechura, Piura 
Fuente: Informe PNUD Perú 2008. Datos sobre pobreza para la Región Piura 2004. 

 
 
Entre las ocho provincias de la Región Piura, Sechura se encuentra en el cuarto lugar 
en lo que respecta a menor desarrollo humano relativo, siendo superada sólo por las 
provincias de Huancabamba, Ayabaca y Morropón. (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Ranking de IDH de la Región de Piura por Provincias 
Fuente: Informe PNUD Perú 2008. Datos sobre pobreza para la Región Piura 2004. 

 
 
En  resumen,  y  de  acuerdo  al  Estudio  Socio‐Económico  de  las  Caletas  de  Sechura 
realizado por ESCAES en 2008, el acceso a  servicios básicos en  las viviendas de  los 
pescadores  artesanales  es  insuficiente,  sobre  todo  en  lo  que  respecta  al 
abastecimiento de agua y saneamiento básico. En el caso del agua, se puede afirmar 
que no se cuenta con un abastecimiento mayor a las 12 horas diarias en el mejor de los 
casos, comprobándose así la necesidad de almacenamiento de agua para consumo e 
higiene.  En  el  caso  del  saneamiento,  sólo  un  25%  de  la  población  del  distrito  de 
Sechura cuenta con este servicio, dando como resultando una mayoría sin sistema de 
eliminación de excretas,  llevándolos a convertir el campo abierto como su “sistema” 
principal.  Por  ende,  la  contaminación  generada  por  estas  prácticas  no  sólo  incide 
sobre  la  salubridad de  las personas,  sino que  influyen  igualmente en  los niveles de 
contaminación del litoral y del mar. 
 
A ello se suma la falta de un sistema eficiente de recojo de basura comunitario, el cual 
incide  negativamente  en  las  costumbres  de  las  familias,  las mismas  que  acabarán 
deshaciéndose de sus residuos practicando  formas alternativas como  la quema, o el 
abandono de ellas en lugares no designados para su recojo o tratamiento. 
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El factor educativo es una de las principales herramientas para el desarrollo del capital 
humano,  como  ya  se  mencionó;  por  lo  que  se  convierte  en  prioridad  elevar  la 
capacitación de  los pescadores  con educación primaria,  sobre  todo en  lo  referido a 
organización  social  e  institucionalidad, para  la mejora de  la gestión de  sus mismas 
asociaciones. 
 
La  escasa  oferta  de  servicios  financieros  proveniente  de  instituciones  públicas  y 
privadas, derivada  igualmente de  la  inexistencia de autorizaciones para  las áreas de 
repoblamiento,  limita  la  aplicación  de  tecnología  en  la  maricultura;  siendo  esto 
fundamental para solucionar los retos productivos, pero sobre todo para agregar valor 
a  los  productos  desde  la  óptica  del  consumidor.  Es  así  que,  la mayor  parte  de  la 
cosecha de concha de la bahía se sigue comerciando como materia prima, es decir que 
los maricultores no  tienen  la posibilidad de añadir valor a  los productos que extraen 
del  mar  a  través  del  procesamiento.  Ello  incide  en  bajas  compensaciones 
dependientes  de  unos  pocos  comerciantes,  que  además  tienen  el  monopolio  del 
precio  al  ser  al mismo  tiempo  (en muchos  casos)  los  financistas  de  las  campañas 
productivas. 
 
 

3.2.3  Pesca como Actividad Socio‐Económica 
La pesca es una actividad ancestral, desarrollada principalmente por pobladores de la 
zona del litoral peruano; de ella se desprende la pesca industrial, la artesanal y en los 
últimos años la acuicultura (continental y maricultura), generando recursos que sirven 
de:  sustento  alimenticio  nutricional  (gran  valor  proteico),  actividad  económica,  y 
aspecto social, de forma directa dentro de las comunidades pesqueras. 
 
De  acuerdo  a  la  Encuesta  Estructural  de  la  Pesquería  Artesanal  I  (ENEPA  I) 
correspondiente  al  periodo  1995  ‐  1996,  la  pesca  artesanal  reportó  un  potencial 
laboral  de  28.098  trabajadores,  y  la  ENEPA  II  (2004  ‐  2005)  registró  37.727 
trabajadores  notándose  un  incremento  del  34,27%  distribuidos  en  las  regiones 
costeras de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima,  Ica, Arequipa, 
Moquegua y Tacna. Siendo  la Región de Piura  la más  importante de estas en ambas 
etapas  de  evaluación,  registrando  un  incremento  del  orden  del  43,36%  entre  los 
periodos muestreados. (Gráfico 4). 

 

 
 

Gráfico 4. Número de Pescadores Artesanales del Litoral Peruano 
Fuente: ENEPA I Y II ENEPA – IMARPE 

 
Asimismo, la pesca artesanal reportó un incremento de la flota en el litoral peruano de 
acuerdo  a  la  ENEPA  I  y  II,  notándose  un  incremento  de  esfuerzo  de  54,23% 
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distribuidas  en  las  regiones  costeras  de  Tumbes,  Piura,  Lambayeque,  La  Libertad, 
Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna; siendo Piura una vez más, la región 
con mayor  número  de  embarcaciones  en  cada  periodo  y  de  variación  incremental 
entre ellos (33,73%). (Gráfico 5). 

 

 
 

Gráfico 5. Flota Pesquera Artesanal en el Litoral Peruano 
Fuente: I y II ENEPA – IMARPE 

 
 

A.  LA PESCA EN SECHURA.‐ 
La pesca artesanal  costera de pequeña y mediana escala es  considerada  la 
actividad de mayor importancia desde el punto de vista socio‐económico, por 
su  contribución  a  la  generación  de  empleo  en  áreas  marginales  y 
económicamente  deprimidas,  como  lo  son  las  comunidades  pesqueras  de 
Sechura: sus caletas. 
 
Las  comunidades  pesqueras  se  pueden  dividir  principalmente  en  cinco  (5) 
caletas: Matacaballo,  Constante,  Parachique  –  La  Bocana,  Vichayo  (Playa 
Blanca) y, Puerto Rico – Bayóvar;  las cuales están separadas de  la ciudad de 
Sechura  desde  5  hasta  60  Km.  de  distancia,  y  con  una  población  total 
aproximada de 9.536 habitantes en las mismas. (Cuadro 4). 

 
 

CALETA 
 

POBLACION 
TOTAL 

 
% 

Matacaballo  16  0,2 
Constante  460  4,8 
Parachique – La Bocana  7,253  76,1 
Playa Blanca  31  0,3 
Puerto Rico – Bayóvar  976  10,2 

Sub Total  8,736  91,6 
Matacaballo (AAHH Sechura)  800  8,4 

TOTAL  9,536  100,0 
 

Cuadro 4. Distribución de Población Total en las Caletas de la bahía de Sechura 
Fuente: Estudio de Recursos Biológicos y Áreas Productivas de la Bahía de Sechura. ONGD 

ESCAES, 2005; Estudio de Mercado para la Implementación de una Planta de Procesamiento en 
la Bahía de Sechura. ONGD ESCAES, 2006. 
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La actividad pesquera en  la bahía de Sechura está  formada por pescadores 
artesanales cuya zona de trabajo es la franja litoral, que comprende desde la 
orilla hasta las 5 millas náuticas, y cuya capacidad máxima de bodega no pasa 
de las 30 toneladas; por pescadores industriales, que trabajan más allá de las 
5 millas náuticas y su capacidad de bodega es mayor de 30 toneladas, y por 
los pescadores extractores o maricultores. En esta zona se concentran en  la 
actualidad más de 7.000 pescadores artesanales y 1.200 embarcaciones. 
 
En  la  pesca  artesanal  se  incluyen  los  pescadores  pelágicos  (bolicheros, 
arrastreros, rederos, pinteros y orilleros), que emplean redes y trampas para 
la captura de  las especies, y  los extractores de mariscos (moluscos bivalvos, 
gasterópodos,  crustáceos)  quienes  realizan  la  recolección  buceando  con 
suministro de aire desde la embarcación mediante compresor (generalmente 
sin  usar  regulador  de  presión  del  aire). Debido  al  auge  del mercado  de  la 
concha de abanico, muchos extractores de esta especie se han convertido en 
maricultores,  realizando  el  cultivo  de  su  semilla  en  áreas  de  crianza 
delimitadas por boyas superficiales, y por cordones de piedras en el fondo. 

Actualmente  la  Región  Piura  cuenta  con  195  Asociaciones  Sociales  de 
Pescadores  Artesanales  (OSPAS)  inscritas,  según  la  Dirección  General  de 
Pesca Artesanal hasta febrero del 2009, concentrando así al 19,8% del total a 
nivel nacional. De ellas, 185 trabajan en la bahía de Sechura representando un 
95%  del  total  regional,  y  el  5%  restante  corresponde  a  asociaciones  que 
trabajan  en otras  caletas de  la  región. Este dato  evidencia  la magnitud de 
organizaciones sociales, y el movimiento laboral de la poblacional que genera 
esta  actividad  en  Piura  y  particularmente  en  Sechura,  dependiente 
principalmente de la pesca y la maricultura. (Figura 14). 

 
 

Figura 14. Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales (OSPA) en el Litoral 
Peruano 

Fuente: Dirección General de Pesca Artesanal, Febrero 2009 
 

En  la  industria pesquera en el Perú  las mujeres se dedican principalmente a 
actividades  de  producción,  generalmente  lo  hacen  en  las  plantas  de 
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procesamiento  de  productos  pesqueros  para  consumo  humano  directo, 
donde contratadas por períodos de producción son remuneradas por turnos 
de acuerdo a  su productividad, ya que presentan ventajas al  realizar  tareas 
que  requieren  revisión minuciosa y  trabajo para manos más pequeñas y de 
menor fuerza física que  las de un hombre. Es por ello que, el mayor número 
de  trabajadores  en  procesamiento  son  mujeres,  tanto  en  la  actividad  de 
enlatado como congelado, con  la excepción en  la producción de harina que 
no hay trabajadores mujeres. (Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Trabajadores Hombre y Mujeres en la Industria de Procesamiento 
Pesquero en el Perú 

Fuente: Diagnóstico Socio Laboral del Sector Pesquero en el Perú, OIT 2007 

Las  plantas  de  procesos  de  recursos  hidrobiológicos  que  trabajan  con 
producto  provenientes  de  la  bahía  de  Sechura  son  26  y  se  encuentran 
distribuidas en: 14 industriales (54%) artesanales 7 (27%)  y depurado 5 (19%). 
(Gráfico 7). 
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Gráfico 7. Plantas Procesadoras de Concha de Abanico procedente de la 
Bahía de Sechura 
Fuente: ITP, 2009 

Los movimientos migratorios de población a la costa de Sechura tienen como 
causa  principal  la  búsqueda de  trabajo,  y  obedecen  sin duda  a  una  oleada 
migratoria de población activa a la zona en busca de mejoras de vida a través 
del trabajo en el mar, como de hecho ha ocurrido en  la bahía en  los últimos 
años. 
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B.  TAMAÑO DE LAS FAMILIAS 
Respecto al número de miembros por  familia,  dentro  de  las  asociaciones  el 
promedio es de 4,3 personas por familia, agrupándose el 46% de las familias 
entre  las  de  4  y  5  integrantes.  Destacan  con  un  18%  y  un  10% 
respectivamente,  las familias de 3 y 6 miembros. Sólo el 13% de  las familias 
presentó estar compuesta de uno a dos miembros, y un 13% superaron los 7 
miembros (ESCAES, 2008). (Gráfico 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8. Tamaño de las Familias en las Asociaciones de Pescadores de la 

Bahía de Sechura 
Fuente: Estudio Socio Económico de las Caletas de Sechura. ONGD ESCAES, 2008 

 
 
Por  otro  lado,  tenemos  que  el  promedio  de  personas  que  integran  una 
asociación es de 15,0 (ONGD ESCAES, 2008), si los multiplicamos por las 185 
Asociaciones  Sociales  de  Pescadores  Artesanales  (OSPA)  ubicadas  en 
Sechura  tenemos 2.775 personas  sólo en  las asociaciones de pescadores;  si 
multiplicamos este total por el promedio de miembros de cada  familia  (4,3) 
obtendremos  como  resultado  casi  12.000  personas  como  beneficiarios 
directos  de  las  asociaciones  de  pescadores  marisqueros,  poniéndose  en 
evidencia también la presencia de mujeres como miembros de las mismas. 
 
Es necesario mencionar que  los beneficiarios  indirectos de  la  actividad  son 
mucho más aún, comprendiendo básicamente a los integrantes de la cadena 
productiva:  personal  de  las  plantas  de  procesamiento,  personal  de  apoyo 
dentro  de  las  asociaciones,  personal  estibador  en  el  desembarcadero,  los 
transportistas,  los  comerciantes,  los  abastecedores  de  insumos  y  servicios, 
entre otros. 
 
Asimismo, en  la bahía de Sechura trabajan alrededor de 650 embarcaciones 
artesanales menores de 10 toneladas de capacidad de bodega, dedicadas a la 
maricultura y extracción de mariscos principalmente conchas de abanico, por 
la  importancia  que  representa  este  recurso  en  sus  ventajas  de  cultivo  y 
manejo,  además  de  las  condiciones  tan  favorables  que  presenta  para  la 
exportación. 
 

De  esta manera  se  presentan  las  principales  características  de  la  población  sechurana  y  su 
evidente influencia en la pesquería artesanal, a través de las organizaciones sociales existentes. 
Ello  involucra a un buen porcentaje de  la población  local  tanto directa  como  indirectamente, 
considerando también que se trata en su mayoría de una población relativamente joven que está 
apostando por el desarrollo de  la provincia de Sechura y no precisamente en beneficio de sólo 
unos cuantos. 
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3.3 ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

El Perú, se encuentra dentro de su mejor panorama de crecimiento económico desde los últimos 
diez años y, el futuro se muestra prometedor en el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) 
también para los próximos diez años a pesar de la crisis económica mundial. El sector pesquero 
peruano  es  considerado  estratégico  para  la  economía  del  país  por  su  contribución  al  PBI, 
conjuntamente con la Minería y el Petróleo. 
 
El  Perú  es  un  país  pesquero  por  tradición,  considerando  a  la  pesquería  en  todas  sus  formas 
(industrial,  artesanal,  recolección,  procesamiento  primario  y  secundario,  maricultura  y 
acuicultura continental). Además de ser uno de  los principales sustentos económico del país a 
través de la generación de divisas; es el segundo país pesquero a nivel mundial y, el primero en 
producción y exportación de harina de pescado; por lo tanto, representa una importante fuente 
generadora de empleos, tanto directos como indirectos, a nivel nacional. 
 
De acuerdo a ello, el Ministerio de la Producción del Perú prioriza dentro del sector pesquero: el 
desarrollo  de  la  pesca  artesanal;  de  la  acuicultura,  y  de  la  tecnología  y  competitividad  de  la 
industria nacional. Para ello genera, entre otros, la Ley No.27460 de Promoción y Desarrollo de la 
Acuicultura, su modificación a través de la Ley No.28326 (11/Agosto/2007), y su Reglamento D.S. 
No.030‐2001‐PE;  buscando  de  esta  manera  crear  condiciones  favorables  al  desarrollo  de  la 
actividad a nivel nacional. 

 
 

3.3.1  Desembarques 
Dentro de  los datos de desembarques pesqueros  se puede  comenzar  a observar  la 
importancia de la concha de abanico como recurso hidrobiológico por los volúmenes 
que reporta. 
 
A  partir  del  año  2000  se  inició  un  incremento  en  los  desembarques  de  concha  de 
abanico provenientes de  zonas  como  la  Isla Lobos de Tierra y  la bahía de Sechura. 
Aún  cuando  las  estadísticas  de  desembarque  presentan  cierto  sesgo  en  relación  al 
origen  real de  las  capturas debido al masivo  traslado de  semilla de  la  zona norte a 
otras  zonas de  la  costa peruana,  es posible observar  el gran  aporte de  la bahía de 
Sechura a partir del 2002. La pesquería de concha de abanico en Sechura se inicia con 
la  llegada de pescadores de  la  zona Sur durante  los primeros años de  los noventa. 
(Gráfico 9). 
 

 
 

Gráfico 9. Desembarque de concha de abanico Argopecten purpuratus en la costa 
peruana, 1978 a 2006 

Fuente: Manejo y explotación de concha de abanico en la costa peruana. J. Mendo et. al., 2008. 
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De acuerdo a los reportes del Ministerio de la Producción durante el periodo de Enero 
a Diciembre del año 2009, la concha de abanico registró un incremento del 12,8% en 
sus  desembarques  con  respecto  al  2008.  Esto  podría  estar  relacionado  a  la 
importancia  que  viene  cobrando  la  bahía  de  Sechura,  por  la  continuidad  y 
disponibilidad de semilla natural, así como a  las mejoras en el manejo que se vienen 
practicando, entre otros. (Cuadro 5). 
 

 
 

Cuadro 5. Desembarque de Recursos para CHD según Utilización (TMB) 
Fuente: Boletín Estadístico Ene‐Dic 2009, PRODUCE 

 
 

El 30% del pescado para consumo humano en todo el Perú proviene de las numerosas 
caletas  piuranas,  estando  entre  ellas  las  contenidas  en  la  bahía  de  Sechura: 
Matacaballo, Constante, Parachique  –  La Bocana, Vichayo, Puerto Rico  – Bayóvar; 
siendo a la fecha el Desembarcadero de Pesca Artesanal (DPA) de Parachique el único 
habilitado sanitariamente para el recurso concha de abanico. 
 
En el Cuadro 6, se aprecia que algunas especies tradicionales están siendo utilizadas 
no sólo como materia prima sino que también se les está dando valor agregado como 
conservas o curado, caso de la anchoveta, la caballa, el jurel, la merluza y el bonito. 
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TOTAL 6,956,888 5,826,650 163,936 510,259 44,769 411,274
Anchoveta 5,922,977 5,823,161 86,822 3,400 9,481 113
Atún 1,215 0 1,096 100 0 19
Bonito 26,608 0 1,651 1,518 12 23,427
Caballa 105,668 0 50,989 32,687 515 21,477
Calamar 12,613 0 0 8,779 0 3,834
Caracol 923 0 18 550 0 355
Concha de Abanico 22,063 0 0 21,256 0 807
Choro 9,990 0 0 0 0 9,990
Jurel 75,964 0 14,295 11,506 449 49,714
Langostino 16,034 0 0 13,286 0 2,748
Lisa 14,675 0 0 16 320 14,339
Merluza 36,338 0 0 26,090 303 9,945
Pejerrey 11,349 0 0 1,414 0 9,935
Perico 50,548 0 0 18,140 41 32,367
Pota 405,674 0 1,662 357,408 9 46,595
Otros 244,249 3,489 7,403 14,109 33,639 185,609

Fresco

DESEMBARQUE DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS POR UTILIZACION
SEGÚN ESPECIE  :  ENE - DIC 2009

( TMB)

Especie Total Harina Enlatado Congelado Curado

 
 
Cuadro 6. Desembarque de Recursos Hidrobiológicos por Utilización según Especies 

Enero – Diciembre 2009 
Fuente: PRODUCE, 2009 

 
 

No se debe obviar el importante hecho de que el recurso “anchoveta” es también una 
de las especies que se alimenta de plancton, aprovechando justamente su abundancia 
en el litoral peruano como consecuencia de los afloramientos costeros. 
 
El cultivo de algas también representa una alternativa productiva que en la actualidad 
percibe  buenos  ingresos  debido  a  su  gran  demanda,  tanto  para  la  industria 
alimentaria  como  para  la  farmacológica  y  cosmetológica.  Sechura  cuenta  con  las 
condiciones  para  albergar  a  este  recurso  por  la  existencia  natural  de  praderas 
macroalgales. 

 
 

3.3.2  Acuicultura 
Reconocido  como  un  gran  fenómeno  por  todos  los  organismos  internacionales,  la 
acuicultura  alcanzó  en  1999  una  producción mundial  de  15 millones  de  toneladas, 
creciendo el 2006 a 37 millones de toneladas, y actualmente supera los 50 millones de 
toneladas,  teniendo  a  la  República  Popular  China,  como  el  país  líder  produciendo 
cerca de 40 millones de toneladas, frente a la pesca tradicional en sus mares, que sólo 
representan alrededor 16 millones de toneladas. 
 
En la actualidad la acuicultura representa poco más del 30% del suministro mundial de 
los productos pesqueros, con un valor en el mercado que supera los 70 mil millones de 
dólares (FAO, 2008); y si a esto le sumamos la incorporación de mejores tecnologías, y 
consecuentemente  nuevas  presentaciones,  se  puede  asegurar  que  la  actividad 
acuícola se convertirá sin lugar a dudas en una importante actividad a nivel mundial. 
 
El interés por la acuicultura en el Perú ha venido incrementando en los últimos años. A 
finales del año 2000, se contaba con 1.115 derechos otorgados en 10.809 hectáreas de 
espejo  de  aguas  vigentes;  actualmente  existen  3.130  derechos  de  acuicultura  en 
23.106,5 hectáreas de espejo de agua (>113%) lo cual señala que la acuicultura se está 
convirtiendo en una alternativa de desarrollo para los peruanos. 
 
En relación con  las áreas marinas habilitadas en el 2001, existían alrededor de 1.607 
hectáreas de espejo de agua de áreas aptas para el desarrollo de  la maricultura, sin 
embargo  a  junio  del  2008,  existen  55.404,56  hectáreas  habilitadas,  siendo  los 
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departamentos donde se han habilitado mayor cantidad de áreas: La Libertad (28,2%) 
con 15.643,90 hectáreas, Piura (24,2%) con 13.426,30 hectáreas, y Ancash (11,9%) con 
6.611,57 hectáreas; para el caso de la Acuicultura Continental se encuentran 13.470,29 
hectáreas las cuales se concentran en el Lago Titicaca (24,3 %). (Gráfico 10). 
 

24%

12%

28%

36%

Piura Ancash La Libertad Otros Departamentos

 
 

Gráfico 10. Áreas (Has) Marinas Habilitadas para Maricultura por Departamentos 
Fuente: Boletín Estadístico 2009, PRODUCE 

 
 

Para  el  año  2009,  se  han  reportado  43.458,66  toneladas  producidas  a  partir  de  la 
actividad  de  acuicultura  a  nivel  nacional,  tanto  en  el  ámbito marino  (60,3%)  como 
continental  (39,7%).  El  volumen  total  producido  está  compuesto  por  más  de  10 
especies  hidrobiológicas,  demostrando mayor  diversidad  la  acuicultura  continental 
que la marina, pero concentrada básicamente en la especie trucha con el 84,8% de su 
producción.  Es  importante  resaltar  que  el  mayor  volumen  de  producción  a  nivel 
nacional lo representa el recurso concha de abanico con 13.609,11 toneladas, es decir 
31,3% del total, seguido de los langostinos. (Cuadro 7). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 7. Volumen de Cosecha de Productos 
Acuícolas por Especie (2009) 

Fuente: PRODUCE, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito / Especie TOTAL 

    
Total 43,458.66

   
  Continental 17,224.08
   
  Boquichico 26.10

  Camarón Gigante 
de Malasia 20.98

  Carpa 18.79
  Gamitana 540.66
  Paco 75.66
  Pacotana/Gamipaco 61.99
  Tilapia 1,810.00
  Trucha 14,614.69
  Otros 55.21
   
  Marítimo 26,234.57
   
  Concha de Abanico 13,609.11
  Langostino 12,625.46
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Esta  situación  obliga  a mirar  a  la  acuicultura  como  una  alternativa  que  permitirá 
recuperar, mantener o eventualmente  aumentar  la producción de  algunas especies 
hidrobiológicas; es decir que, surge como gran alternativa para satisfacer la creciente 
demanda de productos de la pesca. 
 
El  departamento  de  Piura  representa  la  sexta  economía más  grande  del  país,  con 
futuro  a  convertirse  en  una  de  las  primeras  de  la  costa  peruana  por  su  alto  y 
desarrollado desempeño en los últimos siete años. 
 
A nivel  local, en el Gobierno Regional de Piura, el sector pesca es considerado como 
uno de  los pilares de  la economía  regional quedando expreso en  su Visión al 2021. 
También, a  través de  los Lineamientos de Desarrollo para el Largo Plazo 2007‐2021 
con  Proyectos  Macroregionales  de  desarrollo  acuícola  y  maricultura;  asimismo,  a 
través del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007‐2011 en el cual un Objetivo 
Estratégico Específico es la Pesca y Producción Hidrobiológica con fortalecimiento de 
promoción  y  fomento  de  la  actividad  acuícola  en  la  Región,  el  incremento  de 
productividad  de  pesca  artesanal  mediante  la  tecnificación  y  capacitación  de  los 
recursos  humanos,  incorporándolos  a  los  circuitos  de  la  modernidad  y  la 
competitividad. 
 
Durante  el  año  2008  el  departamento  de  Piura  fue  el  cuarto  a  nivel  nacional  en 
producción  acuícola  con  un  total  de  4.444,69  toneladas,  basadas  en  03  especies: 
concha  de  abanico  (1.847,23  toneladas),  langostino  (1.047,87  toneladas),  y  tilapias 
(1.549,59  toneladas);  representando  la  concha  de  abanico  la  especie  con  mayor 
volumen  de  producción  (42,5%)  en  la  zona  (Sechura). Además,  Piura  se  consolida 
como la región más diversa en cultivos acuícolas entre las cuatro principales: Ancash 
(concha de abanico y trucha), Tumbes (langostino), y Puno (trucha). (Gráfico 11). 
 

 
Gráfico 11. Volumen de Cosecha de Productos Acuícolas por Región, Año 2008 

Fuente: PRODUCE 2009 
 
 
En  cuanto  a  los  productos  acuícolas  exportables  a  nivel  nacional  se  tienen  cuatro 
especies principales:  langostinos, conchas de abanico, truchas, y tilapias;  las mismas 
que en general reflejan un desempeño creciente desde el año 2000 hasta el 2008. 

     
Para  el  año  2009,  la  exportación  de  productos  provenientes  de  la  actividad  de 
acuicultura alcanzó un total de 21.621 TM, volumen superior en 34% al reportado para 
el año 2008 (16.178 TM). La distribución se dio entre las cuatro especies mencionadas 
de  la  siguiente manera:  langostinos  (11.598  TM),  concha  de  abanico  (9.292  TM), 
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trucha  (681 TM) y  tilapia  (50 TM);  significando un valor  total de US$129’412.941 es 
decir 16% más que lo recaudado el año anterior. (Cuadro 8). 

 

 
 

Cuadro 8. Exportaciones  de Productos Acuícolas 2009. 
Fuente: Desenvolvimiento del Comercio Exterior Pesquero. Informe Anual 2009, PROMPERU 

 
 

Definitivamente el producto concha de abanico fue el que registró en general el mejor 
desempeño  en  exportaciones  para  el  2009.  El  segundo  producto  en  volumen  de 
exportación  fue  la concha de abanico con 9.292  toneladas,  representando el 43,0% 
del total de las exportaciones de productos acuícolas con un incremento del orden del 
85%  con  respecto  al  año  anterior. Asimismo,  su  Valor  FOB  (US$FOB)  significó  un 
incremento  del  40%  con  respecto  al  del  año  2008.  Hay  que  resaltar  que  también 
posee el mejor precio relativo entre los demás productos exportados. 
 
 

3.3.3  Comercialización 
En  lo  que  se  refiere  a  comercialización  externa  (exportación)  de  productos 
congelados, este  rubro  logró un  volumen de  33,9 miles de TMB;  se precisa que  las 
preferencias del mercado se centraron sobre productos a base de pota, jurel, merluza, 
concha  de  abanico,  langostino,  y  caballa,  las  cuales  en  su  conjunto  representan  el 
90,6% del total comercializado. (Gráfico 12). 
 

 
 

Gráfico 12. Desembarque de Congelado de Recursos Hidrobiológicos Enero – 
Diciembre 2009 

Fuente: PRODUCE, 2010. 
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El  Gráfico  13  muestra  la  relación  entre  los  volúmenes  exportados  de  concha  de 
abanico congelada y su valor económico en el mercado entre los años 2005 y 2009. Si 
bien el inicio de la crisis mundial afecta el valor de las exportaciones en el 2007, para el 
2008 y más aún para el 2009 se registra un incremento que supera los 60 millones de 
dólares americanos. 
 

 
 

Gráfico 13. Evolución de la Exportación de Concha de Abanico Congelada 2005‐2009. 
Fuente: Desenvolvimiento del Comercio Exterior Pesquero. Informe Anual 2009, PROMPERU. 

 
 
El precio de la concha de abanico en el mercado internacional es bastante atractivo, lo 
que  la hace un  recurso con potencial económico  importante. Durante el 2008 hubo 
una  recuperación  de  este,  llegando  a  un  precio  referencial  de  US$8,9/Kg.;  las 
variaciones  dependen  en  gran  medida  del  comportamiento  del  mercado  francés 
(mayor  consumidor),  quien  debido  a  la  crisis  financiera  retrasó  muchos  pedidos 
reduciendo el precio a finales de año. (Gráfico 14). 
 

 
 

Gráfico 14. Precios Promedio de Exportaciones de Productos Congelados 
Fuente: Boletín Estadístico Junio 2009, PRODUCE 
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Gráfico 15. Promedio de Precios de Concha de Abancio Congelada, con coral (US$/Kg) 

Fuente: Desenvolvimiento del Comercio Exterior Pesquero. Informe Anual 2009, PROMPERU 
 
 
Francia  concentró  el  54%  del  destino  de  las  exportaciones  de  este  producto  en  el 
2009,  siendo  los  principales  países  de  destino:  Francia,  Estados  Unidos,  y  Países 
Bajos, dejando un poco  retrasados a  Italia y a España con  respecto al año anterior, 
entre otros. La crisis internacional ha obligado a Francia postergar una vez más gran 
parte  de  sus  pedidos  para  el  año  2009,  por  lo  que  se  estima  que  el  precio  sufra 
tendencias  a  la  baja  (Gráfico  15).  Las  conchas  de  abanico  se  comercializan 
preferentemente de  forma congelada. Es posible que para el 2010  la producción  se 
incremente  y esto podría  traer  como  consecuencia una disminución de  los precios; 
aún  el mercado para  este producto  se  encuentra bastante  centralizado  en  Francia, 
pero hay que  señalar que Estados Unidos ha  incrementado  su participación para el 
2009 en casi 400%, concentrando el 23% de las exportaciones. En general, el mercado 
se ve muy prometedor con nuevos actores y mayores participaciones de  los mismos 
con respecto a años anteriores. (Cuadro 9). 

 
 

Cuadro 9. Evolución de los Mercados de Concha de Abanico Congelada (US$ FOB) 
Fuente: Desenvolvimiento del Comercio Exterior Pesquero. Informe Anual 2009, PROMPERU. 

 
 

Se  conoce  que  Perú  y  Chile  son  los mayores  productores  del  recursos  “concha  de 
abanico”  Argopecten  purpuratus,  sin  embargo  por  un  tema  de  fuerte  competencia 
entre ambos y la brusca caída del precio (de US$15 a US$8 / Kg.) desde el inicio de la 
actividad, se empieza a registrar el cierre de grandes empresas chilenas. Los costos de 
producción  resultan  ser menores  en  el  Perú,  debido  principalmente  a  que  se  tiene 
mano  de  obra  más  barata  y  aguas  más  calientes  en  promedio,  lo  que  facilita  la 
aparición natural del molusco (disponibilidad y continuidad de semilla) y resulta en un 



Expediente: Sustento Técnico de la Actividad Pesquera en la Bahía de Sechura ante la Posibilidad de una Incursión Petrolera 

FUPAEMS / FAMARP / FREMACH / GREPAEM / FREPACC / FREDEL VICHAYO / ONGD ESCAES 42 

menor  tiempo de  cultivo. Es decir que  el Perú  es más  competitivo;  razón  adicional 
para concentrarse en apoyar y mejorar la actividad de cultivo de concha de abanico en 
el Perú. 
 
 

3.3.4  Cultivo de Concha de Abanico 
 
A.  A NIVEL DE NACIONAL 

Entre  los bancos naturales más  importantes de concha de abanico, es decir 
las áreas donde tradicionalmente existe asentamiento de larvas y por lo tanto 
su  reclutamiento  es  de manera  intermitente  o  fluctuante  de  acuerdo  a  las 
condiciones ambientales, encontramos a  la bahía de Sechura,  isla Lobos de 
Tierra,  isla Blanca,  bahía  de  Samanco,  los Chimus,  las Salinas, Guaynuma, 
Tortugas,  bahía  Independencia,  bahía  de  Paracas,  Lagunillas,  isla  San 
Lorenzo, isla El Frontón, entre otros. Sin embargo, por la gran productividad 
que presentan los bancos de la bahía Independencia en la zona de Pisco, de la 
bahía de Sechura y de  la  isla Lobos de Tierra en Sechura, actualmente  son 
considerados los más importantes en la costa peruana. 

 
Si  bien  el  inicio  de  la  acuicultura  de  conchas  de  abanico  se  remonta  a  la 
década del setenta (como parte de programas experimentales), fue recién en 
los años ochenta cuando adquirió enorme interés. 
 
La  presencia  del  fenómeno  de  El  Niño  en  1982‐1983,  incrementó 
masivamente la población de conchas de abanico, situación que conllevó a la 
rápida explotación del recurso con fines comerciales (principalmente para el 
mercado externo), sin embargo este “boom” fue diluyéndose con el paso de 
los  efectos  de  dicho  fenómeno.  A  partir  de  entonces  es  que  surge  la 
necesidad  de mantener  una  producción  de  conchas  de  abanico  sostenida, 
cuya disponibilidad no dependiera de situaciones coyunturales en su medio 
natural.  De  esta  forma  se  propició  el  desarrollo  de  cultivos  en  el  mar 
(maricultura), como alternativa para la explotación permanente y racional de 
la especie. 
 
La  maricultura,  además  de  ir  de  la  mano  con  la  preservación  y  el 
repoblamiento del recurso, ofrece enormes ventajas al permitir controlar  los 
procesos naturales de las conchas de abanico, sin alterarlos, pero sacando de 
ellos el mayor provecho posible, obteniéndose así favorables resultados tanto 
biológicos como económicos. 
 
La maricultura de conchas de abanico apunta a seguir expandiéndose dado su 
elevado potencial, en  línea con  la actual  tendencia mundial de consumo de 
productos  hidrobiológicos,  que  demanda  sobre  todo  productos  acuícolas 
frente aquellos provenientes de la extracción silvestre, dado que los primeros 
garantizan seguridad en términos sanitarios y de sostenibilidad. 
 
Por lo mismo es preponderante dentro de su desarrollo la intervención tanto 
del  sector  público  como  privado,  el  primero  acelerando  los  procesos  de 
habilitación de áreas de cultivo y promoviendo sistemas de monitoreo dentro 
del marco de  trazabilidad, que no es más que el  seguimiento y  registro de 
todos  los  participantes  de  la  cadena  productiva; mientras  que  el  segundo 
centrado en mejorar su productividad, siendo importante en ello la seguridad 
en el abastecimiento de semillas, con la consiguiente obtención de productos 
de mayor calidad. 
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B.  A NIVEL DE PIURA 
Si comparamos la producción de los departamentos donde se han habilitado 
áreas marinas para maricultura, encontramos que Ancash presenta la mayor 
producción seguido por Piura, y finalmente el departamento de Ica. 
 
Cabe  señalar  que,  parte  de  la  producción  que  se  reporta  desde Ancash  es 
cultivada en  la bahía Sechura y, posteriormente vendida y  trasladada hacia 
Ancash ya sea como semilla para ser resembrada en sus sistemas de cultivo 
de tipo suspendido, por un periodo de 2 a 3 meses antes de la cosecha final; 
y/o para ser procesada en sus plantas. 
 
El departamento de Piura ha registrado de manera general en  los últimos 5 
años  un  incremento  sostenido  variable,  esto  refleja  por  un  lado  el  buen 
rendimiento productivo de  la especie en  la zona (disponibilidad de semilla y 
de nutrientes naturales, óptima temperatura y nivel de oxígeno disuelto en el 
agua), y por el otro,  las grandes posibilidades de desarrollo sostenible de  la 
bahía de Sechura. (Cuadro 10). 

 

ESPECIE / AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Concha de 
abanico 0.00 0.00 0.00 78.05 0.00 1,949.13 1,678.72 1,409.48 1,847.23 
Langostino 0.96 0.00 56.11 285.73 405.3 464.06 747.45 1024.14 1047.87 
Tilapia 0.00 0.00 7.84 0.00 1,220.13 475.90 309.09 1,628.99 1,549.59 
Trucha 0.00 0.00 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total (ton) 0.96 0.00 71.63 363.78 1,625.43 2,889.09 2,735.26 4,062.61 4,444.69 
Variación anual 

(%)       407.86 346.82 77.74 -5.32 48.53 9.40 
 
Cuadro 10. Volumen de Producción Acuícola por Especie, Región Piura 2000‐2008 

Fuente: PRODUCE, 2009    /      Elaboración: ONGD ESCAES, 2009 
 
 

Con el crecimiento de la maricultura en Sechura en los últimos años a través 
de  las  áreas  de  repoblamiento  de  concha  de  abanico,  se  ha  podido 
incrementar  la  producción  nacional  de  esta  especie;  asimismo,  se  han 
identificado otras especies con potencial acuícola como: el pulpo, el alga y la 
almeja, también el cultivo de cabrilla en jaulas. 
 
Durante el mes de mayo del 2009, el  IMARPE  realizó una Evaluación de  la 
Densidad Poblacional de concha de abanico en las áreas de repoblamiento de 
la  Bahía  de  Sechura,  resultando  de  ésta  la  estimación  de  una  biomasa 
equivalente a 52,566 toneladas de recurso. (Figura 15, Gráfico 16, Cuadro 11). 
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Figura 15. Distribución y 
Concentración de Concha 
de Abanico en Bahía de 

Sechura 
Fuente: IMARPE Sede 

Regional Piura, 19 al 25 Mayo 
2009 

 
 
 
 
 

                                                                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 16. Biomasa (TM) Proyectada de Concha de Abanico en 

Bahía de Sechura 
Fuente: IMARPE Sede Regional Piura, 19 al 25 Mayo 2009 

 
Cuadro 11. Evaluación 

Poblacional de Concha de 
Abanico en Bahía de Sechura 
Fuente: IMARPE Sede Regional Piura, 

19 al 25 Mayo 2009 
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Del  Cuadro  12  se  puede  proyectar  el  nivel  de  aportes  económicos  que 
representa sólo la cosecha del recurso concha de abanico proveniente de las 
áreas  de  repoblamiento,  para  el  DPA  de  Parachique,  que  como  se  indicó 
anteriormente es el único habilitado sanitariamente por el ITP hasta la fecha. 
Para el periodo Enero‐Diciembre 2009, ya se registra un total desembarcado 
de  7.844  TM  las mismas  que  han  representado  un  aporte  total  al DPA  de 
S/.1’542.598.00 (un millón quinientos cuarenta y dos mil quinientos noventa y 
ocho y 00/100 nuevos soles) o lo que sería equivalente a decir US$541,262.45 
(quinientos  cuarenta  y  un mil  doscientos  sesenta  y  dos  y  45/100  dólares 
americanos). 
 

 
Cuadro 12. Reporte Mensual de Producción de Concha de Abanico Ene‐Dic 2009 

Fuente: Comisión Fiscalizadora de las Actividades Marisqueras de la Bahía de Sechura. 2009. 
 

 
 
C.  ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD 

Utilizando como base el Estudio Socio Económico de  las Caletas de  la Bahía 
de Sechura (ONGD ESCAES, 2008) con la participación de 18 Asociaciones de 
Pescadores Artesanales Extractores  de Mariscos  de  la Bahía  de Sechura,  y 
ajustándolo a  la realidad actual en  la bahía, se ha podido proyectar el costo 
promedio de  inversión que deben afrontar  las asociaciones en una campaña 
de manejo, la cual se estima en un periodo de entre 8 y 12 meses. (Cuadro 13). 

 
 

ACTIVIDAD 
 

 
COSTO (S/.) 

Siembra 80 000 manojos   75,000.00 

Acondicionamiento / Guardianía / Víveres / Combustible   30,000.00 

Cosecha 60 000 manojos (Incluye: Derecho de Extracción, pago por cosecha, 
por descarga, uso de desembarcadero y transporte) 

 164,000.00 

Monitoreos Ambientales     3,000.00 

Costo   Total   S/.  272, 000.00 

 
Cuadro 13. Costo de Inversión Promedio para la Siembra del Cultivo de Concha de 

Abanico 

REPORTE MENSUAL DE PRODUCCIÓN CONCHA ABANICO (DESEMBARCADERO PARACHIQUE)
2009 

RO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBR

510 119,007 45,922 79,406 168,295 189,060 107,898 313,949 139,762 320,557 466,9

530 357,021 137,766 238,218 504,885 567,180 323,694 941,847 419,286 961,671 1,400,8

880 34,274,016 13,225,536 22,868,928 48,468,960 54,449,280 31,074,624 90,417,312 40,251,456 92,320,416 134,479,8

236 428,425 165,319 285,862 605,862 680,616 388,433 1,130,216 503,143 1,154,005 1,680,9

.24 428.43 165.32 285.86 605.86 680.62 388.43 1,130 503 1,154 1,6

608 95,206 36,738 55,584 117,807 132,342 75,529 219,764 97,833 224,390 326,8

755 59,504 22,961 39,703 84,148 94,530 53,949 156,975 69,881 160,279 233,4
a de las Actividades Marisqueras de la Bahía de Sechura 
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Fuente: Estudio Socio ‐ Económico de las Caletas de la Bahía de Sechura. ONGD ESCAES, 2008 
 
 
  Asumiendo  una  pérdida  natural  del  25%  de  la  biomasa  sembrada  al 
momento de la cosecha (60 000 manojos), se consigue el siguiente análisis: 

 
Biomasa a cosechar = 60 000 manojos / 2.0 manojos / malla = 30 000 mallas 

Precio promedio por malla = S/.20.00 nuevos soles 
Ingreso promedio por cosecha = S/.600,000.00 nuevos soles 
Diferencia en soles / campaña = S/.328,000.00 nuevos soles 
Nº Socios promedio por Asociación = 25 aproximadamente 

Asignación económica por Socio / Campaña = S/.13,120.00 nuevos soles 
Ingreso Promedio Mes por Socio / Campaña = S/.1,093.30 nuevos soles 

 
  Esta proyección resulta positiva considerando el bajo costo que actualmente 
representa  la adquisición de  semilla, pero no asegura el éxito del cultivo ya que  los 
fenómenos  naturales  y  condiciones  ambientales  puedan  afectar  el  desarrollo  y 
sobrevivencia del mismo durante el periodo que tarda una campaña. 
 
  Ahora bien, ¿podemos proyectar la inversión que se vería amenazada por 
la explotación petrolera en la bahía de Sechura? 

 
 
Ejercicio: Valorización Estimada de Biomasa Cosechable de Concha de Abanico 
 
▪ Volumen de Biomasa de Concha de Abanico (según proyección IMARPE, 2009): 
 

52 600 TM x 1000 Kg. / TM = 52 600 000 Kg. 
 

▪ Si lo multiplicamos por el valor actual estimado de compra: 
 

S/.8.00 / Kg. =  S/.420’000,000 (cuatrocientos veinte millones de soles) 
 
▪ Si lo convertimos a dólares americanos (*T.C. estimado octubre 2009 = S/.2.90): 

 
S/.420’000,000.00 / S/.2.90 / US$ = US$144’827,586.00 

 
 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 

SEIS Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS) 
 

 
 

Nos preguntamos después de todo, ¿resulta despreciable la generación de valor que significa 
la actividad de cultivo de concha de abanico en la bahía de Sechura para el país, como para 
no  darle  la  importancia  debida?  ¿No  será  más  sabio  apostar  por  su  mayor  desarrollo,  el 
mejoramiento de su rendimiento productivo y su posicionamiento en el mercado? Más aún si se 
considera que estamos hablando de una actividad renovable. 
 
 
 
 

3.4 ASPECTOS LEGALES 
 

Existe todo un marco  legal que funciona a nivel nacional, a nivel regional hasta el nivel  local, el 
cual  norma  tanto  de manera  general  como  específica  el manejo  de  los  recursos  naturales,  la 
preservación del medio ambiente, y específicamente las actividades a desarrollarse en el ámbito 
de la bahía de Sechura. 
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3.4.1    Norma Jerárquica Nacional 

 
A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993) 

Es  la  norma  legal  de mayor  trascendencia  jurídica  del  país,  la  que  resalta 
como uno de los derechos fundamentales de la persona humana, el derecho a 
gozar  de  un  ambiente  equilibrado  y  adecuado  al  desarrollo  de  su  vida 
(Artículo  2°,  inciso  22).  Del  mismo  modo,  en  su  Título  III  del  Régimen 
Económico, Capítulo  II del Ambiente y de  los Recursos Naturales  (Artículos 
66º al 69º) prescribe que “los recursos naturales renovables y no renovables, 
son considerados como patrimonio de la Nación, el Estado promueve su uso 
sostenible, la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales 
protegidas.” 
 
 

3.4.2   Normas  Relacionadas  con  la  Preservación  del  Medio  Ambiente  y  el 
Desarrollo Sostenible 

 
A. LEY CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE ‐ LEY Nº 26410 

El  Consejo Nacional  del  Ambiente  (CONAM)  es  el  organismo  rector  de  la 
política  nacional  ambiental,  cuya  finalidad  es  la  de  planificar,  promover, 
coordinar,  controlar  y  velar  por  el  ambiente  y  patrimonio  natural  de  la 
Nación. 
 
Su misión  institucional es promover el desarrollo sostenible, propiciando un 
equilibrio entre el desarrollo  socio‐económico,  la utilización de  los  recursos 
naturales y la protección del ambiente. La política en materia ambiental que 
formula el CONAM es de cumplimiento obligatorio. 
 

B. LEY GENERAL DEL AMBIENTE – LEY Nº 28611 
Los recursos naturales constituyen Patrimonio de  la Nación. Su protección y 
conservación  pueden  ser  invocadas  como  causa  de  necesidad  pública, 
conforme a ley. 
 
El Artículo 101º de  la  ley establece en  cuanto a  “los ecosistemas marinos y 
costeros” lo siguiente: 
 
El  numeral  101.1  menciona  un  rol  del  Estado  que  debe  promover  la 
conservación  de  los  ecosistemas  marinos  y  costeros,  como  espacios 
proveedores de  recursos naturales,  fuente de diversidad biológica marina y 
de servicios ambientales de importancia nacional, regional y local. 
 
El  numeral  101.2  describe  que  el  Estado,  respecto  de  las  zonas marinas  y 
costeras, es responsable de: 
- Normar el ordenamiento territorial de las zonas marinas y costeras, como 
base para el aprovechamiento sostenible de estas zonas y sus recursos.  
- Promover  el  establecimiento  de  áreas  naturales  protegidas  con  alto 
potencial de diversidad biológica y servicios ambientales para la población.  
- Normar  el  desarrollo  de  planes  y  programas  orientados  a  prevenir  y 
proteger los ambientes marinos y costeros, a prevenir o controlar el impacto 
negativo que generan acciones como la descarga de efluentes que afectan el 
mar y las zonas costeras adyacentes.  
- Regular  la  extracción  comercial  de  recursos  marinos  y  costeros 
productivos, considerando el control y mitigación de impactos ambientales.  
- Regular  el  adecuado  uso  de  las  playas,  promoviendo  su  buen 
mantenimiento.  
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- Velar  porque  se  mantengan  y  difundan  las  condiciones  naturales  que 
permiten el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de ecoturismo. 
 
Así mismo  en  el  numeral  101.3  del mencionado  artículo  establece  que  el 
Estado y el sector privado promueven el desarrollo de investigación científica 
y tecnológica, orientadas a la conservación y aprovechamiento sostenible de 
los recursos marinos y costeros.  

 
C. LEY  SOBRE  LA  CONSERVACIÓN  Y  APROVECHAMIENTO  SOSTENIBLE  DE  LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA – LEY Nº 26839 
La  presente  ley  norma  la  conservación  de  la  diversidad  biológica  y  la 
utilización   sostenible de sus competentes en concordancia con  los Artículos 
66° y 68° de la Constitución Política del Perú. Los principios y definiciones del 
Convenio  Diversidad  Biológica  rigen  para  los  efectos  de  aplicación  de  la 
presente Ley (Artículo  1°).  
 
Dispositivo legal que tiene como objeto, la conservación del medio ambiente 
y el uso sostenible de los recursos naturales. 
 
La  conservación  del  ambiente  y  el  uso  sostenido  de  los  recursos  naturales 
mediante  el  establecimiento  de  normas  claras  de  protección  del  medio 
ambiente.  
 

D. LEY  ORGÁNICA  PARA  EL  APROVECHAMIENTO  SOSTENIBLE  DE  LOS  RECURSOS 

NATURALES – LEY Nº 26821 
Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 26 de junio de 1997 en su Artículo 
28º,  establece  que  los  recursos  naturales  deben  aprovecharse  en  forma 
sostenible; esto  implica el aprovechamiento  sostenido y el manejo  racional 
de  los  recursos  naturales,  teniendo  en  cuenta  su  capacidad de  renovación, 
evitando  su  sobre‐explotación  y  reponiéndolos  tanto  cualitativa  como 
cuantitativamente. 
 

E. DECRETO SUPREMO Nº 087‐2004‐PCM 
Mediante  el  cual  se  aprueba  el  Reglamento  de  Zonificación  Ecológica  y 
Económica (ZEE). 
 
Que,  en  su  Artículo  1°  hace  mención  a  la  Naturaleza  de  la  Zonificación 
Ecológica  y  Económica  (ZEE),  es  un  proceso  dinámico  y  flexible  para  la 
identificación  de  diferentes  alternativas  de  uso  sostenible  de  un  territorio 
determinado, basado en  la evaluación de sus potencialidades y  limitaciones 
con  criterios  físicos,  biológicos,  sociales,  económicos  y  culturales. Una  vez 
aprobada la ZEE se convierte en un instrumento técnico y orientador del uso 
sostenible de un territorio y de sus recursos naturales. 
 
En  el  Artículo  2°  del  reglamento  establece  la  Finalidad  de  la  Zonificación 
Ecológica y Económica (ZEE), así como orientar la toma de decisiones sobre 
los mejores usos del territorio, considerando las necesidades de la población 
que la habita y en armonía con el ambiente. 
 
Del  Artículo  3°,  hace mención  los Objetivos  de  la  Zonificación  Ecológica  y 
Económica (ZEE) siendo estos los siguientes: 
a) Conciliar  los  intereses nacionales de  la conservación del patrimonio 
natural con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; 
b) Orientar  la  formulación,  aprobación  y  aplicación  de  políticas 
nacionales,  sectoriales,  regionales  y  locales  sobre  el  uso  sostenible  de  los 
recursos  naturales  y  del  territorio,  así  como  la  gestión  ambiental  en 
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concordancia con  las características y potencialidades de  los ecosistemas,  la 
conservación del ambiente, y el bienestar de la población; 
c) Proveer  el  sustento  técnico  para  la  formulación  de  los  planes  de 
desarrollo  y  de  ordenamiento  territorial,  en  el  ámbito  nacional,  regional  y 
local; 
d) Apoyar  el  fortalecimiento  de  capacidades  de  las  autoridades 
correspondientes  para  conducir  la  gestión  de  los  espacios  y  los  recursos 
naturales de su jurisdicción; 
e) Proveer  información técnica y el marco referencial para promover y 
orientar la inversión pública y privada; y 
f) Contribuir a los procesos de concertación entre los diferentes actores 
sociales sobre la ocupación y uso adecuado del territorio. 
 

F. DECRETO SUPREMO Nº 12‐2009‐MINAM 
En  su  Artículo  1°  refiere  sobre  la  Aprobación  de  la  Política  Nacional  del 
Ambiente,    la misma que ha sido  formulado sobre  la base del análisis de  la 
situación  ambiental  del  país,  tomando  en  cuenta  las  políticas  implícitas  y 
lineamientos  que  sustentaron  la  elaboración  de  planes  y  estrategias 
nacionales  en  materias  como  diversidad  biológica,  bosques,  cambio 
climático, zonas marino costeras,  residuos  sólidos,  saneamiento,  sustancias 
químicas, entre otros. 
 
Asimismo,  la Política Nacional del Ambiente como herramienta del proceso 
estratégico de desarrollo del país, constituye la base para la conservación del 
ambiente,  de  modo  tal  que  se  propicie  y  asegure  el  uso  sostenible, 
responsable,  racional  y  ético  de  los  recursos  naturales  y  del medio  que  lo 
sustenta, para  contribuir  al desarrollo  integral,  social,  económico  y  cultural 
del ser humano, en permanente armonía con su entorno. 
 
El Perú es un país con un importante patrimonio natural y cultural, que ofrece 
múltiples  oportunidades  de  desarrollo  mediante  el  aprovechamiento 
sostenible  de  los  recursos  naturales,  la  gestión  integral  de  la  calidad 
ambiental y,  la  realización de actividades socioeconómicas, con criterios de 
competitividad y proyección regional y mundial. 
 
Además, el Perú es uno de  los 15 países con mayor diversidad biológica del 
mundo,  por  su  gran  variedad  genética,  especies  de  flora  y  fauna  y 
ecosistemas continentales y marítimos. 
 
Asimismo,  cuenta  con  cerca  de  2.000  especies  de  peces  (10%  del  total 
mundial) y con 36 de las 83 especies de cetáceos del mundo (el 43%). 
 
En  tal  sentido,  existe  una  importante  capacidad  y  gran  potencial  para  el 
desarrollo  de  la  agricultura,  agroindustria,  pesquería,  acuicultura,  turismo, 
además de otras actividades económicas  importantes. Sin embargo, a pesar 
de  la  dotación  de  recursos  que  dispone  el  país  y  los  diversos  esfuerzos 
desarrollados  para  su  aprovechamiento  sostenible  en  los  últimos  años,  el 
deterioro  de  los  recursos  naturales,  la  pérdida  de  diversidad  biológica  y  la 
afectación de la calidad ambiental constituyen una importante preocupación. 
 
La  calidad  ambiental  ha  sido  afectada  por  el  desarrollo  de  actividades 
extractivas,  productivas  y  de  servicios  sin medidas  adecuadas  de manejo 
ambiental, una limitada ciudadanía ambiental y otras acciones que se reflejan 
en  la contaminación del agua, del aire y del suelo. El deterioro de  la calidad 
del agua es uno de los problemas más graves del país. 
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El marco normativo e  institucional en materia ambiental, contó  inicialmente 
con  autoridades  ambientales  sectoriales  y  una  autoridad  coordinadora,  el 
Consejo  Nacional  del  Ambiente  (CONAM),  establecido  en  1994. 
Posteriormente  se  crearon Gerencias  de  Recursos Naturales  y Gestión  del 
Medio Ambiente en los Gobiernos Regionales, que se sumaron a las unidades 
ambientales  de  algunas  Municipalidades.  Luego  de  promulgada  la  Ley 
General del Ambiente en 2005, que derogó el Código del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, en 2008 se crea el Ministerio del Ambiente (MINAM), que 
incorpora  al  Consejo Nacional  del Ambiente,  a  la  Intendencia  de Recursos 
Naturales  (INRENA),  y  adscribe  al  Servicio  Nacional  de  Meteorología  e 
Hidrología  del  Perú  (SENAMHI),  al  Instituto  Geofísico  del  Perú  (IGP),  al 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), y al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y al Servicio Nacional de Áreas 
Naturales  Protegidas  (SERNANP),  configurándose  de  esta  forma  el  Sector 
Ambiental. Como parte del  fortalecimiento de  la  institucionalidad,  se viene 
actualizando  el  marco  normativo  para  un  mejor  desempeño  de  los 
organismos ambientales del Estado. 
 
No  obstante,  persisten  retos  relacionados  al  desarrollo  de  capacidades  y 
limitados  recursos humanos  y  financieros;  así  como para el ejercicio de  las 
competencias  públicas,  la  prevención  de  controversias  y  el  efectivo 
cumplimiento de los mandatos legales. Esto obliga a un importante esfuerzo 
de  coordinación  interinstitucional,  a  la  descentralización  y  la  búsqueda  de 
sinergias  entre  las  autoridades,  el  sector  privado  y  la  sociedad  civil;  a  la 
gestión de la información, la investigación científica y tecnológica, así como a 
la consolidación de los instrumentos de gestión ambiental.  
 
Otra de las causas del deterioro ambiental en el Perú es la pobreza existente 
en  los  ámbitos  urbanos  y  rurales,  la  cual  ejerce  presión  sobre  los  recursos 
naturales  y  el  ambiente  e  impacta  sobre  la  salud  y  la  calidad  de  vida.  El 
acelerado  y  desorganizado  crecimiento  urbano  está  relacionado  con  los 
problemas  vinculados  a  la  pobreza  rural,  y  que  se  manifiesta  en  severos 
problemas  ambientales  en  las  zonas  urbanas,  donde  vive  el  76%  de  la 
población peruana. Una adecuada gestión ambiental deberá tener entre sus 
objetivos contribuir a la superación de la pobreza, y a mejorar las condiciones 
de vida de los más pobres. 
 
El Perú dispone de un importante capital natural para la provisión de servicios 
ambientales incluyendo el patrimonio forestal y los recursos marinos. 
 
Los  principios  de  la  Política  Nacional  del  Ambiente  se  sustentan  en  los 
principios  contenidos  en  la  Ley  General  del  Ambiente  y  en  los  siguientes 
principios: 
a) Transectorialidad. El  carácter  transectorial de  la gestión  ambiental 
implica  que  la  actuación  de  las  autoridades  públicas  con  competencias 
ambientales  debe  ser  coordinada  y  articulada  a  nivel  nacional,  sectorial, 
regional  y  local,  con  el  objetivo  de  asegurar  el  desarrollo  de  acciones 
integradas, armónicas y sinérgicas, para optimizar sus resultados. 
b) Análisis costo – beneficio. Las acciones públicas deben considerar el 
análisis  entre  los  recursos  a  invertir  y  los  retornos  sociales,  ambientales  y 
económicos esperados. 
c) Competitividad. Las acciones públicas en materia ambiental deben 
contribuir  a mejorar  la  competitividad  del  país  en  el marco  del  desarrollo 
socioeconómico y la protección del interés público. 
d) Gestión por resultados. Las acciones públicas deben orientarse a una 
gestión  por  resultados  e  incluir  mecanismos  de  incentivo  y  sanción  para 
asegurar el adecuado cumplimiento de los resultados esperados. 
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e) Seguridad  jurídica.  Las  acciones  públicas  deben  sustentarse  en 
normas  y  criterios  claros,  coherentes  y  consistentes  en  el  tiempo,  a  fin  de 
asegurar  la predictibilidad, confianza y gradualismo de  la gestión pública en 
materia ambiental. 
f) Mejora continua. La sostenibilidad ambiental es un objetivo de largo 
plazo  que  debe  alcanzarse  a  través  de  esfuerzos  progresivos,  dinámicos  y 
permanentes, que generen mejoras incrementales. 
g) Cooperación  público  –  privada. Debe  propiciarse  la  conjunción  de 
esfuerzos entre las acciones públicas y las del sector privado, incluyendo a la 
sociedad  civil,  a  fin  de  consolidar  objetivos  comunes  y  compartir 
responsabilidades en la gestión ambiental. 
El objetivo general de la Política Nacional del Ambiente es mejorar la calidad 
de  vida  de  las  personas,  garantizando  la  existencia  de  ecosistemas 
saludables, viables y  funcionales en el  largo plazo; y el desarrollo sostenible 
del país, mediante  la prevención, protección y  recuperación del ambiente y 
de sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto 
de los derechos fundamentales de la persona. 
 
Son Objetivos Específicos: 
1. Lograr  la  conservación  y  aprovechamiento  sostenible  del  patrimonio 
natural  del  país,  con  eficiencia,  equidad  y  bienestar  social,  priorizando  la 
gestión integral de los recursos naturales. 
2. Asegurar  una  calidad  ambiental  adecuada  para  la  salud  y  el  desarrollo 
integral  de  las  personas,  previniendo  la  afectación  de  ecosistemas, 
recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de 
los riesgos ambientales, así como una producción limpia y eco eficiente. 
3. Consolidar  la  gobernanza  ambiental  y  el  Sistema  Nacional  de  Gestión 
Ambiental a nivel nacional, regional y local, bajo la rectoría del Ministerio del 
Ambiente, articulando e  integrando  las acciones  transectoriales en materia 
ambiental. 
4.  Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el país, con la 
activa  participación  ciudadana  de  manera  informada  y  consciente  en  los 
procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible. 
5. Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de  los sectores público y 
privado,  promoviendo  las  potencialidades  y  oportunidades  económicas  y 
ambientales nacionales e internacionales. 
 
De acuerdo al Eje de Política 1 “Conservación y aprovechamiento sostenible 
de  los  recursos naturales y de  la diversidad biológica”,  se  establecen  los 
siguientes objetivos: 
- Conservar  y  aprovechar  sosteniblemente  la  diversidad  biológica,  los 
recursos naturales renovables y no renovables del país. 
- Establecer  condiciones  de  acceso  controlado  y  aprovechamiento  de  los 
recursos  genéticos,  así  como  la  distribución  justa  y  equitativa  de  sus 
beneficios. 
- Lograr la gestión integrada de los recursos hídricos del país. 
- Asegurar  mecanismos  para  el  uso  responsable  y  seguro  de  la 
biotecnología y sus productos derivados. 
- Alcanzar  el  ordenamiento  del  uso  y  ocupación  del  territorio  nacional, 
mediante  la  Zonificación  Ecológica  Económica,  en  un marco  de  seguridad 
jurídica y prevención de conflictos. 
- Lograr  la  gestión  integrada  y  sostenible  de  los  ecosistemas  frágiles, 
incluyendo los bosques húmedos tropicales. 
- Lograr  la  adaptación  de  la  población  frente  al  cambio  climático  y 
establecer medidas de mitigación, orientadas al desarrollo sostenible. 
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- Lograr  la  conservación,  utilización  sostenible  y  la  participación  justa  y 
equitativa de los beneficios que se deriven del uso comercial y puesta en valor 
de los recursos genéticos. 
- Lograr  la  implementación  de  instrumentos  de  evaluación,  valoración  y 
financiamiento  para  la  conservación  de  los  recursos  naturales,  diversidad 
biológica y servicios ambientales en el país. 
- Garantizar la protección de la salud humana, el ambiente y, la diversidad 
biológica durante el desarrollo, uso  y aplicación de bienes  y  servicios de  la 
biotecnología moderna en el Perú. 
 
En cuanto a la Diversidad Biológica, se dictan los siguientes lineamientos de 
política a seguir: 
- Impulsar  la  conservación  de  la  diversidad  de  ecosistemas,  especies  y 
recursos genéticos, y el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales 
de los que depende la supervivencia de las especies. 
- Impulsar el enfoque ecosistémico y  la gestión sostenible de  la diversidad 
biológica como elemento transversal en  los planes  integrados de gestión de 
recursos naturales, de manejo de cuencas y de ordenamiento territorial. 
- Incentivar el manejo integrado y sostenible de los ecosistemas acuáticos, 
marino‐costeros,  con  el  fin de prevenir  la  sobreexplotación de  los  recursos 
hidrobiológicos, asegurando su conservación. 
- Impulsar  el  diseño  e  implementación  de  estrategias  para  la  gestión 
sostenible  de  la  diversidad  biológica,  incluyendo  el  desarrollo  de  alianzas 
público‐privadas, bajo criterios de conectividad y complementariedad. 
- Impulsar mecanismos para la evaluación y gestión de riesgos asociados a 
las  actividades  extractivas,  productivas  y  de  servicios  sobre  la  diversidad 
biológica. 
- Fomentar el respeto, la recuperación y conservación de los conocimientos 
tradicionales  asociados  a  la  diversidad  biológica,  así  como  la  distribución 
equitativa de los beneficios que se deriven de su aprovechamiento. 
- Promover  las prácticas del bio‐comercio,  impulsando el establecimiento 
de cadenas productivas sostenibles. 
- Impulsar  la  investigación  de  la  diversidad  biológica  con  el  fin  de 
monitorear su conservación y gestión sostenible. 
 
En  cuanto  a  los  Ecosistemas Marino  –  Costeros,  se  dictan  los  siguientes 
lineamientos de política a seguir:  
- Fortalecer  la  gestión  integrada  de  las  zonas  marino‐costeras  y  sus 
recursos con un enfoque ecosistémico: 
- Promover el aprovechamiento sostenible y conservación de  la diversidad 
biológica  de  los  ecosistemas marino‐costeros,  con  especial  énfasis  en  los 
recursos pesqueros.  
- Proteger ecosistemas frágiles como los humedales y cuencas de la región 
costera.  
- Promover  la  investigación  de  los  ecosistemas  marino‐costeros  con 
tecnologías adecuadas.  
- Promover  el  ordenamiento  de  las  zonas  marino‐costeras  para  un 
aprovechamiento  sostenible  de  sus  recursos,  a  través  de  la  zonificación 
ecológica y económica.  
- Promover  el  uso  sostenible  de  los  recursos  marinos,  el  monitoreo  y 
vigilancia  de  los  vertimientos  contaminantes  en  el mar  territorial  nacional, 
con prioridad en las zonas más cercanas a la costa.  
 
En cuanto al Ordenamiento Territorial, se dictan los siguientes lineamientos 
de política a seguir: 
- Impulsar el Ordenamiento Territorial nacional y  la Zonificación Ecológica 
Económica,  como  soporte  para  la  conservación,  uso  y  aprovechamiento 
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sostenible de  los recursos naturales y de  la diversidad biológica, así como  la 
ocupación ordenada del territorio. 
- Incorporar  en  los  procesos  de  Ordenamiento  Territorial  el  análisis  del 
riesgo  natural  y  antrópico,  así  como  las medidas  de  adaptación  al  cambio 
climático. 
- Impulsar mecanismos para prevenir el asentamiento de poblaciones y el 
desarrollo  de  actividades  socioeconómicas  en  zonas  con  alto  potencial  de 
riesgos ante peligros naturales y antrópicos. 
- Impulsar el ordenamiento territorial como base de los planes de desarrollo 
concertados  y  de  desarrollo  de  fronteras,  en  la  gestión  de  cuencas 
hidrográficas y las zonas marino costera. 

 
3.4.3   Norma  Relacionada  con  los  Delitos  Ecológicos  y  Contra  el  Patrimonio 

Cultural  
 

A. CÓDIGO PENAL ‐ DECRETO LEGISLATIVO Nº 635 (08/04/91) 
El  Código  Penal,  considera  al  medio  ambiente  como  un  bien  jurídico 
autónomo, de carácter socio‐económico, en el sentido de que abarca  todas 
las  condiciones necesarias para el desarrollo de  la persona en  sus aspectos 
biológicos, psíquicos, sociales y económicos.  
 
En el Título XIII  ‐ Delitos Contra  la Ecología, establece  los delitos contra  los 
Recursos Naturales y el Medio Ambiente, los cuales se pueden dividir en:  
- Delitos de contaminación, daño o destrucción de recursos naturales. 
- Delitos de explotación irracional de los recursos naturales.  
 

 
3.4.4   Norma Relacionada con el Saneamiento  

 
A. LEY GENERAL DE SALUD – LEY Nº 26842 

Ley  que  tiene  por  objetivo  primordial  la  preservación  de  la  salud,  cuya 
condición es    indispensable para el desarrollo humano y medio fundamental 
para alcanzar el bienestar individual y colectivo. 
 
En  referencia a  la protección del ambiente para  la salud, establece  (Artículo 
103°) que  la protección del ambiente es  responsabilidad del Estado y de  las 
personas  naturales  y  jurídicas,  los  que  tienen  la  obligación  de mantenerlo 
dentro  de  los  estándares  que  para  preservar  la  salud  de  las  personas, 
establece la Autoridad de Salud competente.  
 
Asimismo, prescribe (Artículo 104°) que toda persona natural o  jurídica, está 
impedida de efectuar descargas de desechos o sustancias contaminantes en 
el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración 
en la forma que señalan las normas sanitarias y de protección del ambiente. 
 
 

3.4.5   Normas Relacionadas con los Gobiernos Locales  
 

A. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES ‐ LEY Nº 27972  
Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del 
Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, 
que  institucionalizan y gestionan con autonomía  los  intereses propios de  las 
correspondientes  colectividades;  siendo  elementos  esenciales  del  gobierno 
local, el territorio, la población y la organización. En lo que corresponde a las 
funciones generales y específicas,  la Ley Orgánica en referencia señala en el 
Artículo 73°, que las Municipalidades deberán efectuar las siguientes acciones: 
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...  “Protección y  conservación del ambiente o  formular, aprobar, ejecutar y 
monitorear  los  planes  y  políticas  locales  en  materia  ambiental,  en 
concordancia  con  las  políticas,  normas  y  planes  regionales,  sectoriales  y 
nacionales. 
... Proponer  la  creación de  áreas de  conservación ambiental o promover  la 
educación  e  investigación  ambiental  en  su  localidad  e  incentivar  la 
participación ciudadana en todos sus niveles. 
...  Participar  y  apoyar  a  las  comisiones  ambientales  regionales  en  el 
cumplimiento de sus funciones.” 

 
B. LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES Nº 27867 Y SU MODIFICATORIA LEY Nº 

27902 
En  su Artículo  4°,  indica  que  los Gobiernos Regionales  tienen  por  finalidad 
esencial  fomentar el desarrollo  regional  integral sostenible, promoviendo  la 
inversión pública y privada; y el empleo, así como garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo 
con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo; 
 
Que, el Artículo 37º de  la Ley anteriormente mencionada, establece que  los 
gobiernos regionales, a través de sus órganos de gobierno, dictan las normas 
pertinentes  a  través  de  Ordenanzas  Regionales,  las mismas  que,  norman 
asuntos de carácter general, la organización y la administración del Gobierno 
Regional y reglamentan materias de su competencia. 
 

C. ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 061‐2003/GRP‐CR 
Mediante el  cual el Consejo Regional del Gobierno Regional Piura el 26 de 
Mayo del 2003, crea el Programa Regional de Manejo Integrado de Recursos 
de la Zona Marino Costera de Piura, encargándose a la Gerencia Regional de 
Recursos  Naturales  y  Gestión  del  Medio  Ambiente  su  adecuación  e 
implementación. 
 

D. ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 209‐2004/GRP‐CR 
Con fecha 18 de marzo del 2004, el Consejo Regional del Gobierno Regional 
Piura,  aprueba  el  Plan  Regional  de  Habilitación  Sanitaria  de  la  Bahía  de 
Sechura e  Isla Lobos de Tierra, que constituye parte del Programa Regional 
de Manejo Integrado de la Zona Marino Costera, que viene implementando el 
Gobierno Regional Piura. 
 

E. ORDENANZA REGIONAL Nº 069‐2005/GRP‐CR 
Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 21 de mayo del 2005, se aprueba 
el Plan de Manejo Integral de la Isla Lobos de Tierra, elaborado por el Comité 
Científico v Técnico Bi ‐ Regional Piura ‐ Lambayeque, reconocido mediante 
Acuerdo  de  Consejo  Regional  Nº  210‐  2004/GRP‐CR  del  18  de marzo  del 
2004. 
 

F. RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 494‐2005/GRP‐PR 
Resolución  de  fecha  22  de  agosto  del  2005,  mediante  la  cual  se  creó  el 
“Comité de Gestión de la Bahía de Sechura” encargado de elaborar el Plan de 
Manejo  Integral de  la Zona Marino Costera de Sechura,  a  fin de  analizar  y 
proponer  los  mecanismos  necesarios  para  mejorar  las  condiciones 
ambientales  de  la  Bahía  y  garantizar  un  desarrollo  sostenible  de  la  zona 
marino costera. 
 

G. ORDENANZA REGIONAL Nº 115 ‐ 2006/GRP‐CR 
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Ordenanza  que  aprueba  el  Programa  Regional  de  Manejo  Integrado  de 
Recursos de la Zona Marino Costera de Piura y el Plan de Manejo Integral de 
la Zona Marino Costera de Sechura. 
 
En el 1° numeral, aprueban el  “Programa Regional de Manejo  Integrado de 
Recursos de la Zona Marino Costera de Piura”. 
 
En su Artículo 2°, incorporar en el Programa Regional los tres Sub Programas 
Regionales  de Manejo  Integral  de  las  Zonas Marino  Costeras  de  Sechura, 
Paita  y  Talara;  en  el  marco  de  la  Ley  Nº  26821  ‐  Ley  Orgánica  para  el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. 
 
Del  Artículo  3°,  aprueban  el  “Plan  de Manejo  Integral  de  la  Zona Marino 
Costera de Sechura”, el mismo que  forma parte del Programa Regional de 
Manejo Integrado de Recursos de la Zona Marino Costera de Piura. 
 

H. ORDENANZA MUNICIPAL Nº 014 – 2009 – MPS/A 
La citada ordenanza en su Artículo 1º DECLARA a la Bahía de Sechura como 
AREA DE CONSERVACIÓN EXCLUSIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA PESCA Y LA MARICULTURA, a efectos de preservar 
el  ecosistema,  la  biodiversidad  y  toda  forma  de  vida marina  en  la  que  se 
pongan en riesgo las actividades productivas relacionadas a la pesca en todas 
sus formas. 
 
Asimismo, en su Artículo 2º PROHIBE QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE LA 
BAHÍA DE SECHURA Y  FRENTE A LA  FRANJA MARINO COSTERA DEL 
MACIZO DE ILLESCAS SE DESARROLLEN ACCIONES DE EXPLORACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS Y MINERALES, con la finalidad de 
preservar toda clase de especies hidrobiológicas y marinas. 
 
 

De  las normativas presentadas en este punto, se comprueba  la  intensa  labor que desempeñan 
instituciones tanto a nivel nacional como  local para  justamente  legislar, a favor del manejo y  la 
explotación de  los recursos naturales de manera sostenible,  las mismas que garanticen en todo 
momento  la preservación de  los ecosistemas y  la calidad del medio ambiente. Sin embargo, es 
necesario preguntarse si esta información es consultada multisectorialmente a la hora de decidir 
sobre una actividad versus otra para una misma zona geográfica. Quizá hace falta incidir sobre el 
tema de la zonificación ecológica económica (ZEE). 

 
En el mismo sentido, se puede desprender el reconocimiento sobre la importancia de la bahía de 
Sechura  como  zona  ecológica  única  en  la  costa  peruana,  por  su  naturaleza  rica  en  recursos 
naturales diversos, primando  la diversidad de especies hidrobiológicas entre otras, como para 
que  las  autoridades  competentes  hayan  dictado  normas  a  manera  de  salvaguarda  de  su 
desarrollo sostenido. 

 
Hoy en día que el Perú cuenta con un Ministerio del Ambiente y una Política Nacional Ambiental 
promulgada, basada en la Declaración de Río, los Objetivos del Milenio formulados por la ONU, y 
demás tratados y declaraciones internacionales suscritos por el Estado en materia ambiental, por 
lo tanto en  la práctica se debe garantizar el uso sostenible, responsable, racional y ético de  los 
recursos  naturales  y  del medio  que  los  sustenta  para  contribuir  al  desarrollo  integral,  social, 
económico y cultural del ser humano, en permanente armonía con su entorno. 
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3.5 ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 

En  la  bahía  de  Sechura  se  desarrollan  principalmente  tres  actividades  productivas  en  la 
actualidad,  las mismas son: el procesamiento de productos hidrobiológicos  (consumo humano 
directo e indirecto), la minería, y la pesquería costera.  

 
 

3.5.1 Procesamiento de Hidrobiológicos 
El  procesamiento  de  productos  hidrobiológicos  se  realiza  en  plantas  ubicadas  a  lo 
largo de la zona costera comprendida desde la caleta de Constante hasta la caleta de 
Puerto Rico, como se muestra en la Figura 16. 
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Figura 16: Mapa de localización de las plantas de procesamiento de productos hidrobiológicos y otras 
industrias 

Fuente: Estudio de Recursos Biológicos y Áreas Productivas. ONGD ESCAES, 2005. 
En la bahía se localizan fábricas de harina de pescado, de conservas y de enlatados de 
productos hidrobiológicos  representando actividades netamente  industriales  (Figura 
17); asimismo se encuentran otras actividades de procesamiento pesquero  llamadas 
artesanales.  En  todo  caso,  es  dable  resaltar  que  la  mayoría  de  la  producción 
hidrobiológica de  la bahía de Sechura  se destina  tanto para el mercado  local como 
internacional,  siendo  en  este  último  caso  los  Estados  Unidos  y  la  Comunidad 
Económica Europea (CEE) los principales destinos comerciales. En el mismo sentido, 
los  productos  deben  cumplir  con  los  estándares  de  calidad  exigidos  por  los  países 
compradores, incluso llegando a realizarse auditorías sanitarias periódicas “in situ”, es 
decir en la bahía, por parte de estos, teniendo la facultad de “vetar” la entrada de los 
productos  hidrobiológicos  a  sus  mercados  de  no  encontrarse  de  acuerdo  a  sus 
normas; dichas normas sanitarias son monitoreadas en el Perú por el ITP a través de 
SANIPES. 

 

 
 

Figura 17. Industrias de procesamiento de productos pesqueros de la bahía de Sechura 
Fuente: Plan de Acción de la Calidad de los Productos Pesqueros, Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos 

de la Xunta de Galicia. ONGD ESCAES, 2006  
 
 

De  acuerdo  al  Listado  de  Plantas  de  Procesamiento  Pesquero,  Sechura  –  Piura  
(Cuadro  14)  elaborado  y  actualizado  por PRODUCE  hasta  abril  del  2009,  se  puede 
constatar  un  total  de  38  resoluciones  otorgadas  para  dichos  fines  de  las  cuales  6 
figuran como canceladas y las restantes 32 como vigentes. 

 
De  los Gráficos 17 y 18 podemos apreciar que el 58% de  la plantas procesadoras son 
de  carácter  industrial,  mientras  que  el  42%  realiza  actividades  artesanales  en 
procesamiento  de  productos  hidrobiológicos  (desvalvado,  fileteo,  depurado  de 
moluscos, deshidratado de mariscos y algas, entre otros). En general, Sechura cuenta 
con una capacidad instalada de 400 TM/hora de harina de pescado, según los datos de 
la información disponible. 
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Gráfico 17. Relación de Plantas Pesqueras por Actividad – Sechura  

Fuente: PRODUCE, 2008       Elaboración: ONGD ESCAES, 2009 
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Gráfico 18. Cantidad de Plantas Pesqueras por Tipo de Proceso – Sechura  

Fuente: PRODUCE, 2008       Elaboración: ONGD ESCAES, 2009 
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IT NOMBRE DE EMPRESA REPRESENTANTE TIPO ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD CAPACIDAD DEPTO PROV / 
DIST DOMICILIO ESTADO 

PERMISO ULT. RES. PERMISO FECHA 
PERMISO 

1   SALGADO CHAVEZ HUGO ERICK Artesanal Otras Alga desh. de Gigartina chamissoi 62.5 T/M PIURA Sechura PLAYA BLANCA S/N Vigente R.D. Nº 090-2005-GRP-420020-100 09/06/2005 

2   ALARCO SEMINARIO FRANKLIN ANTONIO Artesanal Otras 
Deshidratado y empacado de 
algas 50 T/M PIURA Sechura PLAYA BLANCA Vigente R.D. N° 179-2005-GRP-420020-100 09/11/2005 

3   VIZA GOMEZ JOSE MANUEL Artesanal Otras Desvalvado 1 T/M PIURA Sechura CALLE GRAU S/N PSJE. LIBERTAD Vigente R.D. 029-2005-GRP-420020-100 10/02/2005 

4   OSCAR MARTIN VILLAVERDE SALAZAR Artesanal Otras Desvalvado 6 T/D PIURA Sechura 
MZ F LT 2 ZONA IND PARACHIQUE,SECHURA-BAYOVAR 
KM18+850 Vigente 

R.D. Nº 032-2008-GOB.REG.PIURA-
DIREPRO-DR 20/02/2007 

5   ECHE PAZO ROSA JULIA Artesanal Otras Desvalvado 0.5 T/D PIURA Sechura MZ. B LT. 20 - A.H. VICENTE CHUNGA ALDANA Vigente R.D. 044-2005-GRP-420020-100 02/03/2005 
6   SEGUNDO RUPERTO ALVARADO CABRERA Artesanal Otras Desvalvado 4 T/D PIURA Sechura A.H. MICAELA BASTIDAS MZ. C" LT. 15" Vigente     
7   GOMEZ DE VIZA ISABEL Artesanal Otras Desvalvado 6 T/D PIURA Sechura CALLE 03 MZ. K LT. 1 - ZONA INDUSTRIAL Vigente R.D. N° 073-2006-GRP-420020-100 13/06/2006 

8   MILTO FERRE OLIVARES CRISANTO Artesanal Otras Fileteado de anguila 3 T/D PIURA Sechura JR. LA LIBERTAD S/N. CALETA PARACHIQUE Vigente 
R.D. Nº 039-2008-GOB.REG.PIURA-
DIREPRO-DR 27/02/2008 

9   ZETA DE ZETA JESUS CELEDONIA Artesanal Otras Desvalvado 4 T/D PIURA Sechura VICTOR TEMOCHE Nº 405 - ZONA INDUSTRIAL DE SECHURA Vigente 
R.D. 018-2008-GOB.REG.PIURA-DIREPRO-
DR 28/01/2008 

10 AGROFISHING Y DERIVADOS S.A. PRINCIPE RIOS MANUEL REINERIO Industrial Enlatado  658 C/T PIURA Sechura KM. 17 Y 18 CARRETERA SECHURA - BAYÓVAR. Vigente     

11 ASESORIA PESQUERA E.I.R.L. GLADYS CARMEN CASTILLO ORE Artesanal Otras Fileteado de anguila 5 T/D PIURA Sechura 
MARGEN DERECHA KM20+606 CARRETERA SECHURA-
BAYOVAR Vigente 

R.D. 019-2008-GOB.REG.PIURA-DIREPRO-
DR 28/01/2008 

12 ASESORIA PESQUERA E.I.R.L. GLADYS CARMEN CASTILLO ORE Artesanal Otras Desvalvado 5 T/D PIURA Sechura 
MARGEN DERECHA KM20+606 CARRETERA SECHURA-
BAYOVAR Vigente 

R.D. 019-2008-GOB.REG.PIURA-DIREPRO-
DR 28/01/2008 

13 CONSERVERA GARRIDO S.A. JOSE SARMIENTO MADUEÑO Industrial Congelado  15 T/D PIURA Sechura PROLONG. VICTOR TEMOCHE S/N. ZONA INDUSTRIAL. Vigente R.M. N° 341-97-PE 08/07/1997 

14 
CONSERVERA Y ATUNERA DEL MAR 
S.A. ZAGAL MUÑOZ JHON Industrial Harina Residual 10 T/H PIURA Sechura KM. 15 CARRETERA SECHURA - BAYOVAR Vigente R.D. N° 060-2000-PE/DNPP 17/07/2000 

15 
CONSERVERA Y ATUNERA DEL MAR 
S.A. ZAGAL MUÑOZ JHON Industrial Enlatado  3488 C/T PIURA Sechura KM. 15 CARRETERA SECHURA - BAYOVAR Vigente R.D. N° 060-2000-PE/DNPP 17/07/2000 

16 
CONSERVERA Y ATUNERA DEL MAR 
S.A. ZAGAL MUÑOZ JHON Industrial Harina Convencional 30 T/H PIURA Sechura KM. 15 CARRETERA SECHURA - BAYOVAR Cancelado R.D. Nº 094-2008-PRODUCE/DGEPP 15/02/2008 

17 
CORPORACION PESQUERA 
COISHCO S.A. REATEGUI ROSSELLO PEDRO Industrial Harina Convencional 40 T/H PIURA Sechura KM. 18.5 CARRETERA SECHURA - BAYOVAR Vigente     

18 
CORPORACION PESQUERA INCA 
S.A.C. TRAPUNSKY VILAR PABLO LEONARDO Industrial Congelado  100 T/D PIURA Sechura KM 57.8 CARRETERA SECHURA ? BAYÓVAR Cancelado RD. N° 629-2008-PRODUCE/DGEPP 13/10/2008 

19 
CORPORACION PESQUERA INCA 
S.A.C. TRAPUNSKY VILAR PABLO LEONARDO Industrial Harina Alto contenido proteínico 50 T/H PIURA Sechura KM 57.8 CARRETERA SECHURA ? BAYÓVAR Vigente     

20 
CORPORACION PESQUERA INCA 
S.A.C. TRAPUNSKY VILAR PABLO LEONARDO Industrial Harina Convencional 120 T/H PIURA Sechura KM 57.8 CARRETERA SECHURA ? BAYÓVAR Vigente R.D. N° 023-2000-PE/DNPP 22/02/2000 

21 
EMPRESA PESQUERA PUERTO 
RICO SAC MORON GARCIA ERNESTO ADRIAN Industrial Harina Alto contenido proteínico 70 T/H PIURA Sechura KM 58.5 CARRETERA SECHURA ? BAYÓVAR Vigente     

22 
EMPRESA PESQUERA PUERTO 
RICO SAC MORON GARCIA ERNESTO ADRIAN Industrial Congelado  15 T/D PIURA Sechura KM 58.5 CARRETERA SECHURA ? BAYÓVAR. Vigente     

23 
EMPRESA PESQUERA PUERTO 
RICO SAC MORON GARCIA ERNESTO ADRIAN Industrial Enlatado  2000 C/T PIURA Sechura KM 58.5 CARRETERA SECHURA ? BAYÓVAR. Vigente     

24 
EXPRESS FOODS DISTRIBUTION 
PERU SRL JORGE GARCIA MIÑAN Industrial Otras Depurado de moluscos bivalvos 16 T/D PIURA Sechura CALLE SAN MARTIN N° 1100 - CALETA CONSTANTE Vigente R.D. Nº 012-2007-PRODUCE/DGEPP 09/01/2007 

25 FIMORS S.R.L.   Artesanal Otras Procesamiento Primario 15 T/D PIURA Sechura CALLE BAYOVAR N° 125 Vigente 
R.D. N° 211-2008-GOB.REG.PIURA-
DIREPRO-DR 13/10/2008 

26 GAM CORP S.A. ARENAS LINARES FELIX GREGORIO Industrial Congelado  14 T/D PIURA Sechura MZ. E LT. 1 - ZONA INDUSTRIAL. Vigente     

27 
INDUSTRIAL PESQUERA YACILA 
S.A. CREVOISIER VIACAVA ROSA ANGELICA Industrial Enlatado  704 C/T PIURA Sechura CARRETERA PARACHIQUE KM. 18 Cancelado     

28 INVERSIONES HIMALAYA S.A.  Industrial Enlatado  2635 C/T PIURA Sechura PROLONG. AV. VICTOR TEMOCHE S/N.  ZONA INDUSTRIAL Vigente RD. N° 111-2009-PRODUCE/DGEPP 18/02/2009 
29 NAVEGAEMOR S.R.L. ECHE MORALES JOSE NARCISO Artesanal Otras Desvalvado 8 T/D PIURA Sechura CALLE DOS Nº 301 - ZONA INDUSTRIAL Vigente R.D. 100-2004-GRP-420020-100 13/08/2004 

30 OCTOKING EXPORT S.A.C. LIAO HSUEH JU Artesanal Otras 
Eviscerado,secado, desh. 
mariscos 45 T/M PIURA Sechura ZONA INDUSTRIAL SECHURA. SECTOR NORESTE PARTE BAJA Vigente 

R.D. N° 262-2008-GOB.REG.PIURA-
DIREPRO-DR 18/12/2008 

31 
PERUVIAN FISHING CORPORATION 
S.A.   Industrial Harina Residual 8 T/H PIURA Sechura KM. 14.6 CARRETERA SECHURA - BAYOVAR. Cancelado     

32 
PERUVIAN FISHING CORPORATION 
S.A.   Industrial Congelado  32.8 T/D PIURA Sechura KM. 14.6 CARRETERA SECHURA - BAYOVAR. Cancelado     

33 PESQUERA HAYDUK S.A. TRUJILLO MAGUIÑA JAIME Industrial Harina Convencional 58 T/H PIURA Sechura CARRETERA SECHURA - BAYÓVAR KM. 17.2 Vigente RD. N° 363-2009-PRODUCE/DGEPP 20/05/2009 

34 PESQUERA MERCEDES S.R.L. VARGAS ARCELLES JAIME Industrial Congelado  12 T/D PIURA Sechura 
MZ M LT 1 - 2 - 3 Y 4. KM20.7 CARRETERA SECHURA-
PARACHIQUE Cancelado R.D. N° 030-2006-PRODUCE/DNEPP 07/02/2006 

35 PESQUERA S & M S.R.L. FIESTAS QUEREVALU JOSE SANTIAGO Artesanal Otras Desvalvado 8 T/D PIURA Sechura CALLE LOS LAURELES LTS. 13 -14 - 15 - A.H. VICTOR RAUL Vigente R.D. 057-2004-GRP-420020-100 11/06/2004 
36 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. OLGA CLAUDIA BIANCHI DE LOS RIOS Industrial Harina Convencional 30 T/H PIURA Sechura KM. 18.5 CARRETERA SECHURA - BAYOVAR Vigente R.D. Nº 340-2008-PRODUCE/DGEPP 08/07/2008 
37 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. OLGA CLAUDIA BIANCHI DE LOS RIOS Industrial Harina Alto contenido proteínico 20 T/H PIURA Sechura KM. 18.5 CARRETERA SECHURA - BAYOVAR. Vigente R.D. Nº 340-2008-PRODUCE/DGEPP 08/07/2008 
38 UNITED OCEANS S.A.C. JOSE NARCISO ECHE MORALES Industrial Congelado   5 T/D PIURA Sechura CALLE DOS N° 301 - LT. 15 - ZONA INDUSTRIAL Vigente R.D. N° 130-2007-PRODUCE/DGEPP 07/03/2007 

 
Cuadro 14. Listado de Plantas de Procesamiento Pesquero, Sechura – Piura.  

Fuente: PRODUCE, Agosto 2009 
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3.5.2 Minería 
La minería que se desarrolla es la no metálica, mayormente localizada en la zona sur 
de la bahía, específicamente en Bayóvar. 
 
En  el  caso de  la minería,  la  actividad minera de mayor  escala  es  la  explotación de 
fosfatos  realizada  por  la  empresa  privada  VALE  DO  RIO  DOCE  (Brasil)  la  cual  se 
encuentra  efectivamente  en  Bayóvar  desde  el  año  2008  (Figura  18).  Esta mina  de 
fosfato  se proyecta  a  contar  con una planta  concentradora de  fosfatos  alcanzando 
una capacidad de producción de 3,9 millones de toneladas por año que entrará en fase 
productiva  a  partir  del  año  2010.  Ello  también  implicará  la  construcción  de  una 
carretera  de  40  kilómetros,  una  faja  transportadora  de  5  kilómetros,  y  un  silo  de 
almacenamiento  de  roca  fosfórica  para  el  embarque,  el mismo  que  demandará  la 
construcción  e  implementación  de  un  puerto  con  capacidad  para  7,9 millones  de 
toneladas (Figura 19). (Piura Emprende – Bayóvar: 479 Millones de dólares de Inversión, 
7/Sep/2008). 

 
 

 
 

Figura 18: Ubicación de la empresa VALE DO RIO DOCE en Bayóvar – Sechura 
Fuente: Gobierno Regional Piura 

 
 

 
 

Figura 19: Descripción de Proyecto Minero de Explotación de Fosfatos 
Fuente: Gobierno Regional Piura 
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3.5.3 Pesquería Costera 
En cuanto a la actividad pesquera, ésta se divide en pescadores artesanales cuya zona 
de trabajo es la franja litoral comprendida desde la orilla hasta las 15 millas, y con una 
capacidad máxima de bodega de  30  toneladas métricas por  embarcación; por otro 
lado  los pescadores  industriales quienes  trabajan más  allá de  las  15 millas  con una 
capacidad  de  bodega  mayor  a  las  30  toneladas;  y  por  último  los  maricultores, 
organizados en asociaciones dedicadas principalmente al repoblamiento de la concha 
de abanico a través de sistemas de corrales de fondo en áreas entre las 2 y menos de 
las 5 millas dentro de  la  costa, a profundidades que pueden  variar entre  los 6 y  12 
metros, representando un área aproximada de 14.000 hectáreas habilitadas para ello. 

 
 

3.5.4 Otros 
Por otro lado, es importante mencionar la existencia del Terminal del Oleoducto Nor‐
Peruano en la zona de Bayóvar, operado por la empresa estatal PETROPERU que en 
infraestructura comprende tanques de almacenaje de crudo proveniente de diversas 
partes de la selva del Perú (Figuras 20 y 21), así como un muelle de desembarque de 
petróleo para buques  tanque de hasta 450 millones de barriles  (MB). La  capacidad 
actual de conducción del Oleoducto en mención es de 40.000 barriles diarios de crudo 
pesado. 

 

 
 

Figura 20: Recorrido del Oleoducto Nor‐Peruano 
Fuente: www.osinerg.gob.pe 

 

 
 

Figura 21: Terminal de Oleoducto Nor‐Peruano en Bayóvar (PETROPERU), Tanques 
de Almacenamiento de Petróleo, y Puerto de Descarga a Buques Tanque 

Fuente: www.Economía y Finanzas del Perú, 2010 
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Entre las proyecciones de expansión de la actividad industrial para la zona de Sechura, 
se  encuentran  varias  ideas  y  en  diferentes  ámbitos  industriales,  de  acuerdo  a  la 
información que  se ha podido  revisar para  la  realización de este  trabajo. Es así que 
podemos citar:  la  intención futura de construir un oleoducto paralelo al actualmente 
existente  entre  Andoas  y  Bayóvar,  el  cual  permitiría  transportar  130.000  barriles 
diarios de  crudo  liviano,  así  como  ampliar  la  capacidad del puerto de Bayóvar  y  la 
capacidad  de  almacenaje  de  2  a  14 millones.  (Expreso:  Habrá  un  nuevo  oleoducto 
Andoas – Bayóvar para transportar 130.000 barriles de crudo, 27/Agosto/2009). 

 
De la misma forma, se tiene la intención futura de ampliar en un 50% la capacidad de 
la planta de procesamiento de fosfatos de la empresa VALE pasando de 4 a 6 millones 
de toneladas por año, asimismo el desarrollo de una planta de fertilizantes a través de 
la utilización de amoniaco, de gas natural, de ácido sulfúrico, de piritas, entre otras; es 
decir que en Bayóvar se daría valor agregado a  los recursos de otros departamentos 
del Perú. Esto convertiría a Sechura en el primer polo de desarrollo industrial gracias a 
las sinergias naturales que ofrece la minería y a su puerto natural de calado profundo. 
A ello se suman la explotación de las diatomitas y calcáreos, para la instalación de una 
planta cementera a cargo de Cementos Pacasmayo, la explotación de yeso por Pablo 
Quay, y  las salmueras para  instalar una planta de cloruro de potasio por  la empresa 
canadiense  Americas  Petrogas  Inc.  (Piura  Emprende:  Bayóvar:  Cluster  Minero  del 
Futuro, 07/Sep/2008). 

 
Por último, tenemos a la industria petrolera en la zona de la bahía de Sechura desde 
su fase exploratoria a través de las recientes incursiones de la empresa privada SAVIA 
(ex  – PETRO TECH)  al  instalar una de  las dos plataformas proyectadas,  frente  a  la 
caleta de Matacaballo, en una de las parcelas pertenecientes al Lote Z‐6.  
 
El Lote Z‐6  comprende un  área  total de 981.503 hectáreas  y  se encuentra ubicado 
frente  a  las  costas  de  los  departamentos  de  Piura  y  Lambayeque.  Además,  se 
perforarán  pozos  exploratorios  y  confirmatorios,  y  se  instalarán  plataformas  en  la 
zona donde  se encuentran  justamente  las  14.000 hectáreas dedicadas al  cultivo de 
concha de abanico, ya que son coincidentes. (Figuras 22 y 23). 
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Figura 22. Ubicación de las zonas de pesca artesanal coincidentes con parcelas del 
Lote Z‐6, litoral de Piura 

Fuente: IMARPE 2009 
 
 

 
 
 
 
 



Expediente: Sustento Técnico de la Actividad Pesquera en la Bahía de Sechura ante la Posibilidad de una Incursión Petrolera 

FUPAEMS / FAMARP / FREMACH / GREPAEM / FREPACC / FREDEL VICHAYO / ONGD ESCAES 64 

 
 
 

Figura 23. Ubicación de bancos naturales de invertebrados bentónicos y concesiones 
acuícolas coincidentes con parcelas del Lote Z‐6, litoral de Piura   

Fuente: IMARPE 2009 
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IV PROYECCIÓN DE IMPACTOS 
 
 
Según  el  Estudio  de  Línea  Base  de  la  bahía  de  Sechura  realizado  por  el  IMARPE  (2007)  y  el  Plan 
Estratégico  de  Manejo  Integrado  de  la  Zona  Marino  Costera  de  Sechura  e  Isla  Lobos  de  Tierra 
(Gobierno  Regional  de  Piura,  2005),  se  identifican  varios  agentes  como  posibles  contaminantes  o 
causales  de  impacto  ambiental  en  diferentes  grados  de  aporte,  los mismos  que  serían:  los  centros 
poblados;  las  plantas  de  procesamiento  pesquero;  la  flota  pesquera;  la  planta  concentradora  de 
fosfatos; el terminal del Oleoducto Nor‐Peruano, entre los principales. 
 
 
4.1 CONTAMINACIÓN ORGÁNICA 

 
Los  centros  poblados  asentados  en  el  litoral  de  Sechura  se  caracterizan  por  presentar  poco 
desarrollo  de  infraestructura  de  saneamiento  (alcantarillado)  así  como  de  carecer  de  planes 
efectivos  de  eliminación  de  residuos  (acopio  y  recojo  de  basura,  reciclaje),  provocando 
inevitables  descargas  de  desechos  orgánicos  domésticos  hacia  las  orillas;  las  plantas  de 
procesamiento pesquero contribuyen con el vertimiento de efluentes líquidos (sanguaza) al mar 
como resultado de sus propios procesos productivos; estos agentes pueden causar impactos en 
las zonas costeras aledañas a donde se encuentran. 
 
Sin  embargo,  no  debe  dejar  de  citarse  que  los  Gobiernos  y  Municipalidades  Locales  ya  se 
encuentran incluyendo propuestas en proyectos de saneamiento para ciertas zonas en mención, 
como parte de la ejecución del presupuesto que se le asigna a los mismos y en algunos casos que 
puedan  ser  complementados  por  agentes  cooperantes  (empresas  privadas  o  ayuda 
internacional). Es cierto que, dichas infraestructuras se concluirán todavía en el transcurso de los 
próximos años. 
 
La misma necesidad de cumplir con  los requisitos de habilitación sanitaria de  la bahía exigidos 
principalmente  por  la  Comunidad  Económica  Europea  (CEE)  para  la  comercialización  de 
productos  hidrobiológicos,  está  obligando  tanto  al  pescador  artesanal  como  a  las  plantas 
industriales a tomar conciencia y asumir un cambio de actitud frente al manejo de los desechos 
orgánicos  en  la bahía. Prueba de  ello  son  las medidas  sanitarias  que  ya  se pueden  encontrar 
implementadas actualmente, como lo son: los análisis de agua periódicos efectuados a la bahía 
en general,  los Planes de Manejo y Manuales de Buenas Prácticas de Higiene exigidos a  cada 
asociación  de  marisqueros,  comprendiendo  éstos  desde  el  monitoreo  en  las  zonas  de 
repoblamiento, las cosechas, los desembarques, las condiciones de transporte, el procesamiento 
en  planta  y,  finalmente  la  comercialización;  otras  iniciativas  son  la  formación  de  Comités 
Ambientales en las comunidades de las caletas con la misión de mantener la limpieza tanto del 
litoral como de las zonas urbanas (Campañas de Limpieza), la construcción de un primer módulo 
de Baños Públicos frente al Desembarcadero de Parachique llevado a cabo de manera conjunta 
con  la  participación  de  los  Frentes  y  Gremios  de  Pescadores  Artesanales,  la  Municipalidad 
Delegada de Parachique y la ONGD ESCAES. 

 
 
 
 
4.2 CONTAMINACIÓN NO ORGÁNICA 

 
Anualmente se vierten al mar entre 3 y 4 millones de toneladas de petróleo. Las actividades de 
exploración y explotación de petróleo en  los  fondos marinos, constituyen una muy  importante 
fuente de contaminación. "Se estima que 130.000 toneladas se vierten por año en el mar desde 
plataformas petrolíferas marinas. Se ha calculado que la pérdida y derrame crónico de petróleo 
asociado a su producción en el mar es de 100 Kg. de vertido de crudo por cada 1.000 toneladas 
extraídas" (C. García, 2008). 
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El Terminal del Oleoducto Nor‐Peruano atrae buques  tanque a su puerto para el embarque de 
petróleo, actividad que ocasiona  vertimientos  “accidentales” de  las aguas de  lastre altamente 
contaminadas,  y  de  aceites  y  combustibles  de  las  embarcaciones.  Asimismo,  no  debe 
descartarse la posibilidad de fugas en la actividad de embarque de petróleo desde los tanques de 
almacenamiento  en  tierra  hacia  los  buques  tanque  en  el mar.  Y  si  a  esto  se  le  adiciona  la 
propuesta  futura  de  ampliación  mencionada  anteriormente,  se  originaría  un  mayor  tráfico 
portuario y con éste también se incrementará el riesgo de ocurrencia de los derrames. 

 
La  contaminación  marítima  por  hidrocarburos  se  puede  producir  durante  las  operaciones 
cotidianas de  los buques,  ya  sea de  forma  accidental, esto es,  rebalse de  tanques,  roturas de 
mangueras, de  líneas, pérdidas de pequeñas  cantidades del  casco, errores personales durante 
maniobras; o de  forma  intencional,  como  los  lastres  sucios,  el  limpiado de  tanques,  sentinas, 
basura, aguas contaminadas.  
 
Las plataformas de exploración/explotación de petróleo, por muy bien instaladas que estén y por 
más  sofisticadas  tecnologías que  las operen,  constituyen un  riesgo  real de  contaminación por 
derrames  potenciales.  Asimismo,  por  más  control  que  se  pueda  prever  sobre  los  posibles 
derrames, definitivamente ninguno podrá asegurar que de suceder algún impacto negativo, éste 
no altere ni dañe mínimamente el ecosistema necesario para mantener a  la bahía de Sechura 
como banco natural y escenario biológico único que es. 
 
Se toma como ejemplo la noticia de la reciente tragedia ecológica calificada ya como una de las 
mayores en  la historia universal, ocurrida el 20 de abril 2010 en el Golfo de México  (EEUU) al 
explotar y  colapsar  la plataforma marina Deepwater Horizon de  la empresa British Petroleum 
(BP), la cual no cesó de liberar miles de litros diarios de petróleo hasta hace unas semanas luego 
de más de 90 días. El Gobierno Estadounidense calcula entre 35 mil y 60 mil barriles de petróleo 
vertidos diariamente al mar como consecuencia. Asimismo, las pérdidas para la pesca artesanal e 
industrial de  la zona afectada ya son  incalculables;  lo mismo que para el  turismo  (restaurants, 
hoteles). El incidente además dejó un saldo de 11 trabajadores muertos durante la explosión.  
En  términos  ecológicos,  la  creciente  y  contaminante mancha  de  petróleo  ha  roto  la  cadena 
alimenticia marina,  y  en  términos  económicos  ha  quebrado  la  cadena  de  abastecimiento  y 
distribución de alimentos para consumo humano. Estos se verán afectados por largo tiempo así 
como la salud de las personas por el obligado cambio en sus dietas; de la misma forma el avance 
inevitable de la mancha de petróleo hacia las costas de Florida amenaza una industria millonaria 
como es la del turismo de todas partes del mundo que recibe esta zona anualmente, sumándose 
también a  la  lista de afectados. Se prevé que  la recuperación del ecosistema es a  largo plazo y 
podría tardar varias décadas. Medio ambiente devastado en nombre del “progreso”. 
 
El 16 de Julio del presente, la zona noreste de China donde se sitúa el puerto de Dalian, uno de 
los más importantes y que presenta intensa actividad, fue escenario de otro desastre al explotar 
una  tubería submarina que conducía petróleo desde  tanques de almacenamiento en  tierra. Se 
calculan 1.500 toneladas de petróleo derramadas al mar en este caso, las cuales corresponden a 
400.000 galones si se comparan con  los 94 millones a 184 millones de galones derramados por 
BP en el Golfo de México. (El Comercio: Derrame de cuestionamientos, 25‐Julio‐2010). 
 
Es válido reflexionar al respecto sobre si, ¿acaso fue suficiente la elaboración y aprobación de un 
Estudio de Impacto Ambiental para prever una situación de este tipo a una de las empresas más 
grandes del mundo en exploración/explotación de hidrocarburos, y en un país tan desarrollado 
como  lo es Estados Unidos?, o si ¿está previsto en el Perú un apoyo  logístico como el utilizado 
por  BP  en  sus  múltiples  intentos  fallidos  y  otros  poco  exitosos,  por  contener  el  derrame 
proveniente del pozo en cuestión?  

 
 

4.2.1  Efectos de Contaminación por Petróleo 
Los hidrocarburos son un tipo de contaminantes que afectan a la calidad del agua de 
manera  importante. Los efectos de  los derrames de petróleo  sobre  los ecosistemas 
marinos dependen de  factores  como:  tipo de petróleo  (crudo o  refinado),  cantidad, 
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distancia del sitio contaminado con la playa, época del año, condiciones atmosféricas, 
temperatura media del agua, y corrientes oceánicas. 
 
En el agua, los hidrocarburos se esparcen rápidamente, debido a la existencia de una 
importante diferencia de densidades entre ambos  líquidos, pudiendo  llegar a ocupar 
extensas áreas, y dificultando por lo tanto sus posibilidades de limpieza.  
 
Los hidrocarburos forman con el agua una película superficial o capa impermeable de 
unos  pocos  micrones  de  espesor  causando  varios  efectos  importantes,  como: 
obstaculizar el paso de la luz solar necesaria para que el fitoplancton pueda realizar el 
proceso  de  la  fotosíntesis,  interferir  en  el  intercambio  gaseoso  entre  el  aire  y  el 
océano,  cubrir  la  piel  y  los  sistemas  respiratorios  de  los  animales  acuáticos 
provocándoles  inevitablemente  la muerte por  asfixia. Producto de  estos  efectos  se 
obstruye el ciclo natural de vida. 
 
Si bien es cierto que el petróleo derramado en el mar puede  lograr evaporarse o ser 
degradado,  ello  ocurre  a  través  de  un  proceso muy  lento  realizado  por  bacterias 
especializadas  y  bajo  ciertas  condiciones  ambientales  que  las  promuevan.  Lo 
inmediato  será  que  los  hidrocarburos  orgánicos  volátiles  maten  varios  tipos  de 
organismos  acuáticos,  especialmente  en  etapa  larvaria.  Como  ya  se mencionó,  las 
capas de petróleo en el océano  son degradadas por bacterias pero producto de un 
proceso lento en aguas calientes y mucho más lento en aguas frías. Los componentes 
pesados del petróleo se hunden hasta el  fondo del mar y pueden matar organismos 
que  habitan  en  las  profundidades  como  cangrejos,  conchas,  ostras,  mejillones  y 
almejas (crustáceos y moluscos principalmente). Además, los que logren sobrevivir no 
podrán  ser  adecuados  para  su  consumo,  pues  hay  que  considerar  la  aparición  de 
efectos eco‐toxicológicos a mediano y largo plazo; los mismos, pueden ser derivados 
de la presencia de sustancias tóxicas en el petróleo o a la aparición de otras sustancias 
de degradación de éstas que pueden ser más peligrosas. 
 
El petróleo contiene una gran colección de sustancias contaminantes que son tóxicas 
para  la  fauna  y  el  ser  humano.  Entre  ellas  se  encuentran  algunos  compuestos 
orgánicos  volátiles  (COVs),  hidrocarburos  aromáticos  policíclicos  (PAHs)  o metales 
pesados.  Los  PAHs  son  considerados    compuestos  orgánicos  persistentes,  ya  que 
poseen  una  estructura molecular muy  estable,  que  les  permite  permanecer  en  el 
medio ambiente durante largos periodos de tiempo. Presentan una baja solubilidad en 
agua, pero en cambio son  liposolubles y pueden acumularse en  los tejidos grasos de 
los organismos  (bio‐acumulación)  incrementando de esta forma su peligrosidad. Los 
principales  impactos de  los PAHs en  la salud humana se centran en sus propiedades 
geno‐tóxicas,  es  decir  que  causan  daños al  material  genético  pudiendo  generar 
efectos mutagénicos  y promover el desarrollo de  tumores  cancerígenos. De hecho, 
estudios epidemiológicos realizados tras accidentes como el del Prestige (España, 19‐
Nov‐2002) han confirmado estos efectos sobre la salud humana.  
 
La mayoría de  los ecosistemas marinos expuestos a grandes cantidades de petróleo 
crudo  requieren  por  lo menos  unos  3  años  para  su  recuperación.  Sin  embargo,  los 
ecosistemas  marinos  contaminados  por  petróleo  refinado,  en  especial  en  los 
estuarios, requieren de 10 años o más para su recuperación. Citamos como ejemplo el 
derrame de petróleo causado por  la embarcación Barge Florida en Cabo Cod (1969), 
todavía 20 años después se encontró trazas de petróleo en los sedimentos marinos y 
en tejidos de algunos animales marinos. Los efectos de  los derrames de petróleo en 
aguas  frías  causan  daños  durante más  tiempo  como  se mostró  con  la  Sonda  del 
Príncipe Guillermo, en aguas antárticas de Alaska. 
 
Si las sustancias contaminantes alcanzan la costa, debido a la alta permeabilidad de la 
arena, los hidrocarburos pueden penetrar hacia el subsuelo contaminando las napas y 
dejando rastros irreparables en los reservorios de agua dulce. 
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La  contaminación  de  las  playas  por  petróleo,  también  causa  serios  problemas 
económicos a  los habitantes de  las  costas porque pierden  ingresos por  la actividad 
pesquera y  la turística. Las playas contaminadas por petróleo requieren de al menos 
un año para su recuperación, cuando tienen corrientes y olas fuertes, pero  las playas 
que no tienen estas características tardan varios años en recuperarse. Los estuarios y 
marismas  sufren  el mayor  daño  y  no  pueden  limpiarse  eficazmente. No  se  puede 
comparar un derrame de hidrocarburo en mar abierto que en un golfo o bahía, cada 
ambiente posee una complejidad propia (E. Cepero, GEOIDEA Jul‐2010). 
 
En  consecuencia,  la  contaminación  por  hidrocarburos  tiene  un  impacto  directo 
acumulativo sobre el hábitat de los organismos, la pesca y el marisqueo, y por tanto, 
en la economía, en la seguridad alimentaria y en la salud pública. (Figura 24). Quizá lo 
más  contraproducente  es  que,  se  continúa  impulsando  el  desarrollo  generando 
fuentes  de  energía  que  en  otras  partes  del mundo  se  vienen  descartando  por  sus 
niveles de contaminación irreparables. Vale la pena preguntarse, ¿qué lineamientos de 
política nacional e internacional está siguiendo el Perú al respecto? 

 

 
 

Figura 24. Diversos efectos del derrame de petróleo en el Golfo de México (EEUU) y en 
el Puerto de Dalian (China) 

Fuente: www.Golfo de México; www.Puerto Dalian, 2010 

 
 
 
 
4.3 LA SUMA DE LOS RIESGOS 
 

Por muy bien estructuradas que estén las futuras actividades industriales que se proponen para 
el  desarrollo  de  la  provincia  de  Sechura  en  su  zona  marino  costera  (“polo  de  desarrollo 
económico  regional”),  existe  un  riesgo  real  de  accidentes  y,  en  el  caso  específico  de  la 
exploración/explotación petrolera, de derrames del hidrocarburo. 

 
Por lógica, al crecer el número de instalaciones industriales y el tráfico marítimo, se incrementa 
la  posibilidad  de  que  algo  ocurra.  Ese  “algo”  puede  bien  ser  una  explosión  (como  las 
recientemente ocurridas en el Golfo de México o en Dalian, China), un accidente marítimo, una 
fuga o derrame de hidrocarburos, etc. Cada una de estas  instalaciones, si está adecuadamente 
construida y administrada, generará un cierto nivel de riego, pero al ir acumulando riesgos (con la 
instalación de nuevas industrias) las probabilidades de un accidente aumentarán, pues los riegos 
individuales se van sumando. (P. Majluf; E. Ráez Luna, 2009). 
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Entiéndase por suma de riesgos a la ocurrencia de desastres, como  la posibilidad de recibir una 
amenaza,  y  la  vulnerabilidad  económica,  social  y  territorial  de  la  población.  Para  prevenir 
desastres es necesario disminuir esta vulnerabilidad a través de una mejor gestión de riesgos, es 
decir no únicamente ante fenómenos naturales sino implicando un desarrollo económico y social 
sostenible. 
 
En  los  últimos  15  años  se  han  incrementado  las  perforaciones  petroleras más  profundo  sin 
embargo las garantías industriales para disminuir los crecientes peligros, no han ido de la mano 
de  los  retos  que  propone  la  exploración moderna  y  sus  complejas  tecnologías  sobre  el  lecho 
marino. Un estudio federal del 2004 calificó como “inexistentes”  las alternativas de  la  industria 
para detener un gran derrame. Se ha dicho también que “en la industria no es posible que surja 
un libro de cómo operar; es imposible eliminar el riesgo”. (Jorge Piñón, ex – presidente de Amoco 
Oil Latinoamérica). 

 
Siempre  habrá  impactos  pero  muy  distinto  es  actuar  irresponsablemente,  como  cuando 
arriesgamos nuestra biodiversidad y descuidamos nuestras áreas naturales, por  inversiones en 
proyectos NO SOSTENIBLES. 
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V CONCLUSIONES 
 
 
- La bahía de Sechura  se considera como zona con aptitud acuícola, y  representa para el desarrollo 
socio  económico  de  la  Región  Piura  una  actividad  productiva  altamente  rentable,  mereciendo 
especial atención el cultivo de concha de abanico, además de constituirse en  la principal  fuente de 
abastecimiento de “semilla” para el desarrollo de actividades de cultivos a mayor escala. 

- Producto de las evaluaciones poblacionales de los recursos hidrobiológicos realizadas por el IMARPE, 
así como la información estadística de la pesca artesanal, se ha determinado que la bahía de Sechura 
es un banco natural de recursos bentónicos con importante potencial comercial. 

- La  bahía  de Sechura  es  una  zona  en  donde  se  producen  afloramientos,  corrientes  que  ascienden 
desde aguas profundas y proporcionan nutrientes que hacen que se produzcan importantes procesos 
de productividad primaria: inicio de cadena alimenticia natural. 

- La  isla  Lobos  de  Tierra  es  el  banco  natural más  importante  de  “conchas  de  abanico” Argopecten 
purpuratus y del  “percebes” Pollicipes elegans, que constituyen  recursos pesqueros potencialmente 
aprovechables; este ecosistema goza de una importante biodiversidad exquisita en flora y fauna. 

- La confluencia de la Corriente Costera Peruana y las aguas tropicales que bañan Ecuador y Colombia 
permite  la  convivencia  de  especies  de  aves,  invertebrados  y  otros  grupos  de  aguas  cálidas  y 
templadas produciendo una diversidad biológica que es la más importante de todo el mar Peruano. 

- El Estuario de Virrilá, uno de los principales humedales donde se desarrollan diversas poblaciones de 
fauna  como  aves,  reptiles,  peces, moluscos  y  crustáceos,  que  se  relacionan  con  las  actividades 
humanas primarias desarrolladas en Sechura. En este ambiente se ha desarrollado un Bosque Seco 
Tropical dominado por algarrobales y matorrales. 

- Los Manglares de San Pedro son considerados como Humedales de Importancia Internacional o Sitio 
RAMSAR; de gran  importancia social y económica para  los habitantes del área, donde emprenden 
actividades de pesca de subsistencia y extracción de crustáceos y moluscos. Hay una relación fuerte 
entre el bosque seco, los mangles y el desierto costero, importantes para sus mamíferos y sus aves. 

- El  registro de  información de  la calidad del agua de mar que se  realiza por diferentes  instituciones 
públicas y no gubernamentales, permite  tener conocimiento actualizado y con mayor  información 
del  ambiente  marino  en  la  bahía  de  Sechura,  que  reafirman  la  fragilidad  ambiental  de  su 
ecosistema, ante un manejo desordenado e incompatible con las fuentes contaminantes. 

- La  implementación  del  Programa  Regional  de Manejo  integrado  de  la  Zona Marino  Costera  de 
Sechura  debe  permitir  planificar  en  forma  concertada  el  uso  del  espacio  localizando  problemas 
actuales  y  propuestas  de  desarrollo  según  el  potencial  de  los  recursos;  definir  áreas  de  reserva  y 
conservación,  según  los Planes de Ordenamiento Territorial y  los Planes de Desarrollo  tanto de  la 
región  como de  las provincias  y distritos  litorales, generando de  esta manera  condiciones para  el 
desarrollo sostenido de la zona marino costera. 

- No  resulta  coherente  incrementar  fuentes  industriales de  riesgo  en  la  zona por  su  alta  valoración 
ecológica natural. 

- La  actividad  pesquera  artesanal  en  el  litoral  peruano  apoya  en  doble  sentido:  gran  contenido 
nutricional por diversidad de  recursos  y, ayuda  a mantener  la economía para  sustento  familiar de 
pescadores que dependen directa e indirectamente de ella. 

-  El  crecimiento del  esfuerzo de pesca  en  los últimos  10  años  es notorio, no  sólo por  aumento del 
número de pescadores (34%) y embarcaciones (54%), sino por mayor tiempo dedicado a actividades 
productivas. 

- La Región  Piura mostró  la más  alta  población  de  pescadores  (34,6%)  con  un  incremento  de  43% 
durante esta década. 

- La actividad pesquera en la bahía de Sechura ha permitido a sus pobladores encontrar una fuente de 
trabajo, resultando como beneficiarios aproximadamente el 80% de la misma. 

- El incremento de las organizaciones sociales de pescadores en la región Piura denota el incremento 
de puestos de  trabajos directos e  indirectos que  contribuyen a  la mejora de  la  calidad de  vida;  se 
relaciona con el cultivo de conchas de abanico para exportación y, la generación de divisas. 

- La  inversión  científica,  del  estado  y  privada  en  las  investigaciones  y  estudios  sobre  la  bahía  de 
Sechura, nos llevan a conocer casi la totalidad de su complejo sistema y bondades de su naturaleza. 

- La pesca es una actividad ancestral, desarrollada principalmente por pobladores de la zona del litoral 
peruano; comprende: pesca industrial, artesanal y, acuicultura (continental y maricultura); generando 
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recursos que sirven de: sustento alimenticio nutricional (gran valor proteico), actividad económica, y 
aspecto social, de forma directa dentro de las comunidades pesqueras. 

- Pesca artesanal costera de pequeña y mediana escala, considerada actividad de mayor  importancia 
desde el punto de vista socio‐económico, contribuye a la generación de empleo en áreas marginales y 
económicamente deprimidas, como son las comunidades pesqueras de Sechura: sus caletas. 

- La Región Piura cuenta con 195 Asociaciones Sociales de Pescadores Artesanales (OSPAS)  inscritas, 
185 (95%) trabajan en la bahía de Sechura (DG de Pesca Artesanal, febrero 2009). 

- La  industria  pesquera  en  el  Perú  incluye  la  mano  de  obra  de  mujeres,  las  cuales  se  dedican 
principalmente a actividades de producción para consumo humano directo. 

- El mayor número de trabajadores en plantas de procesamiento son mujeres, tanto en enlatado como 
congelado, con excepción de la producción de harina. 

- Las plantas de procesos de  recursos hidrobiológicos que  trabajan  con producto provenientes de  la 
bahía de Sechura son 26: 14 industriales (54%) artesanales 7 (27%)  y depurado 5 (19%). 

- Se  calculan  casi  12.000  personas  como  beneficiarios  directos  de  las  asociaciones  de  pescadores 
marisqueros, poniéndose en evidencia la presencia de mujeres como miembros de las mismas. 

- Los beneficiarios  indirectos de  la actividad  comprenden a  los  integrantes de  la  cadena productiva: 
personal de plantas de procesamiento, personal de apoyo dentro de asociaciones, personal estibador 
en el desembarcadero, los transportistas, comerciantes, abastecedores de insumos y servicios, entre 
otros; es decir, mucho más que los beneficiarios directos. 

- En Sechura trabajan alrededor de 650 embarcaciones artesanales menores de 10 tons de capacidad 
de bodega, dedicadas a la maricultura y extracción de mariscos principalmente conchas de abanico. 

- PRODUCE prioriza dentro del sector pesquero: el desarrollo de la pesca artesanal; la acuicultura, y la 
tecnología y competitividad de la industria nacional, por su importancia en la generación de empleos. 

- El 2008 fue dinámico en el sector pesquero: cambios normativos, adquisiciones, y nuevas inversiones, 
aceleraron  el  proceso  de  cambios  en  el  sector  que  comenzó  el  2007  con  las  compras.  La  pesca 
peruana  sigue  reduciendo  su  dependencia  en  harina  y  aceite  de  pescado, migrando  hacia  nuevos 
desarrollos en consumo humano directo vía inversiones en congelados, conservas y acuicultura. 

- A partir del 2000 se inició un incremento en los desembarques de concha de abanico provenientes de 
zonas como la Isla Lobos de Tierra y la bahía de Sechura. 

- Enero‐Diciembre 2009,  la concha de abanico registró un  incremento del 12,8%  (22,063 tons) en sus 
desembarques con respecto al 2008 (19,618 tons) (PRODUCE). 

- El 30% del pescado para consumo humano en  todo el Perú proviene de  las caletas piuranas, entre 
ellas las contenidas en la bahía de Sechura. 

- A  la  fecha,  el  Desembarcadero  de  Pesca  Artesanal  (DPA)  de  Parachique  es  el  único  habilitado 
sanitariamente por SANIPES de ITP, para la descarga del recurso concha de abanico. 

- Actualmente  la  acuicultura  representa poco más del  30% del  suministro mundial de  los productos 
pesqueros, con un valor en el mercado que supera los 70 mil millones de dólares (FAO, 2008). 

- Para el 2009, se han reportado 43.458,66 tons producidas a partir de la actividad de acuicultura a nivel 
nacional, tanto en el ámbito marino (60,3%) como continental (39,7%). 

- El mayor  volumen de producción  a  nivel  nacional  lo  representa  el  recurso  concha de  abanico  con 
13.609,11 tons, es decir 31,3% del total seguido de los langostinos. 

- Piura representa la 6ta economía más grande del país, con futuro a convertirse en una de las primeras 
de la costa peruana por su alto y desarrollado desempeño en los últimos 7 años. 

- En  el  Gobierno  Regional  de  Piura,  el  sector  pesca  es  considerado  como  uno  de  los  pilares  de  la 
economía regional quedando expreso en su Visión al 2021. 

- El  2008,  Piura  fue  el  4to  a  nivel  nacional  en  producción  acuícola  con  4.444,69  tons,  basadas  en  3 
especies:  concha  de  abanico  (1.847,23  tons),  langostino  (1.047,87  tons),  y  tilapias  (1.549,59  tons); 
representando la concha de abanico el mayor volumen de producción (42,5%) en la zona de Sechura. 

- Piura  se consolida como  la  región más diversa en cultivos acuícolas entre  las 4 principales: Ancash 
(concha de abanico y trucha), Tumbes (langostino), y Puno (trucha). 

- El producto concha de abanico fue el que registró en general el mejor desempeño en exportaciones 
de productos acuícolas para el 2009: volumen (TM), valor FOB (US$), precio (US$/Kg). 

- Francia  concentró  el  54%  del  destino  de  las  exportaciones  de  este  producto  de  forma  congelada 
durante el 2009, siendo los principales países de destino: Francia, Estados Unidos, Países Bajos, Italia, 
España, entre otros. 

- Perú y Chile son los mayores productores del recursos “concha de abanico” Argopecten purpuratus.  
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- Los  costos  de  producción  son  menores  en  el  Perú  por:  mano  de  obra  más  barata,  mayores 
temperaturas de  aguas  que  facilitan  la  aparición  natural  de  semilla  (disponibilidad  y  continuidad), 
resultando en menor tiempo de cultivo. 

- Ventajas de  la maricultura: preservación y repoblamiento del recurso, control de procesos naturales 
de  la  concha  de  abanico,  y  tendencia  mundial  de  consumo  de  productos  hidrobiológicos, 
obteniéndose favorables resultados biológicos y económicos. 

- Piura  registra en  los últimos 5 años un  incremento  sostenido variable en producción de  concha de 
abanico,  debido  a:  buen  rendimiento  productivo  (disponibilidad  de  semilla,  nutrientes  naturales, 
óptima  temperatura,  nivel  de  oxígeno  disuelto  en  el  agua),  y  grandes  posibilidades  de  desarrollo 
sostenible en la bahía de Sechura. 

- La maricultura en Sechura a  través de  las áreas de  repoblamiento, ha  incrementado  la producción 
nacional de concha de abanico en los últimos años. 

- Evaluación de  la Densidad Poblacional de concha de abanico en  la bahía de Sechura, resulta en una 
biomasa equivalente a 52,566 toneladas (IMARPE, Mayo 2009). 

- Enero‐Diciembre 2009, registra un total desembarcado de 7.844 tons de concha de abanico en el DPA 
de Parachique, que representa un aporte total a éste de S/.1’542.598.00. 

- Si  la acuicultura  representa una  alternativa de producción de  alimentos para  la población;  si Piura 
ocupa el segundo lugar a nivel nacional en áreas marinas habilitadas, ¿por qué el Estado no prioriza su 
respaldo a una  actividad productiva SUSTENTABLE  sobre otra  cuyo  tiempo de  vida es  limitado y 
además presenta un alto riesgo de impacto social y ambiental? 

- Existe todo un marco legal a nivel nacional, regional y local que exige un manejo sostenible sobre los 
recursos  naturales  en  el  país,  para  garantizar  su  armonía  con  el  medio  ambiente  y  asegurar  a 
generaciones futuras una calidad de vida digna y saludable. 

- La bahía de Sechura está declarada a nivel  regional  como  “área de  conservación exclusiva para el 
desarrollo  de  las  actividades  de  la  pesca  y  la maricultura;  asimismo  se  prohibe  el  desarrollo  de 
acciones de exploración y explotación de hidrocarburos y minerales dentro de su ámbito y frente a la 
franja marino costera del macizo de Illescas”, a través de la Ordenanza Municipal Nº 014‐2009‐MPS/A 
y amparada por la Ley Orgánica de Municipalidades ‐ Ley Nº 27972. 

- Existe un Reglamento de Zonificación Económica Ecológica y un Plan de Manejo Integrado de la Zona 
Marino  Costera  propuestos  para  la  región  Piura  y  específicamente  para  Sechura,  su  finalidad 
justamente es: prever uso razonable de recursos naturales existentes, conservación de biodiversidad, 
conflicto  de  superposición  de  actividades  de  tipo  industrial  en  una  misma  zona,  garantizar  un 
desarrollo sostenido que brinde beneficios equitativos a sus pobladores locales. 

- La Política Nacional del Ambiente (DS No.12‐2009/MINAM) toma como base: la diversidad biológica, 
los ecosistemas marino – costeros, y el ordenamiento territorial para establecer sus lineamientos. 

- En la bahía de Sechura se desarrollan principalmente tres actividades productivas en la actualidad: el 
procesamiento de productos hidrobiológicos, la minería, y la pesquería costera. 

- Se  localizan  plantas  de  harina  de  pescado,  conservas,  enlatados  y  congelado  de  productos 
hidrobiológicos.  La  mayoría  de  la  producción  hidrobiológica  de  la  bahía  de  Sechura  se  destina 
principalmente al mercado internacional (EEUU y la CEE). 

- Los mercados  internacionales  exigen  el  cumplimiento  de  estándares  de  calidad,  incluso  realizan 
auditorías sanitarias periódicas “in situ”  (en  la bahía), pudiendo “vetar”  la entrada de  los productos 
hidrobiológicos a sus mercados de no encontrarse de acuerdo a sus normas. 

- La minería que se desarrolla es la no metálica, localizada en la zona sur de la bahía: Bayóvar. 
- La actividad minera de mayor escala es  la explotación de  fosfatos realizada por  la empresa privada 
VALE DO RIO DOCE (Brasil) que se encuentra en Bayóvar desde el 2008. 

- El Terminal del Oleoducto Nor‐Peruano en Bayóvar, operado por la empresa estatal PETROPERU que 
en infraestructura comprende: tanques de almacenaje de crudo proveniente de diversas partes de la 
selva del Perú, muelle de desembarque de petróleo para buques  tanque de hasta 450 millones de 
barriles (MB). Capacidad actual de conducción del Oleoducto: 40.000 barriles/día de crudo pesado. 

- Proyecciones de expansión de  la actividad  industrial para Sechura en diferentes ámbitos: oleoducto 
paralelo  al  actual  (Andoas  y  Bayóvar)  permitirá  transportar  130.000  barriles/día  de  crudo  liviano, 
ampliar la capacidad del puerto de Bayóvar y su capacidad de almacenaje de 2 a 14 millones; ampliar 
en un 50% la capacidad de la planta de procesamiento de fosfatos de la empresa VALE pasando de 4 
a  6 millones  de  tons/año;  una  planta  de  fertilizantes  a  través  de  la  utilización  de  amoniaco,  gas 
natural,  ácido  sulfúrico,  piritas,  entre  otras;  la  explotación  de  diatomitas  y  calcáreos,  para  la 
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instalación de una planta cementera a cargo de Cementos Pacasmayo;  la explotación de yeso por 
Pablo Quay; y las salmueras para instalar una planta de cloruro de potasio por Americas Petrogas Inc. 

- La industria petrolera en la bahía de Sechura desde su fase exploratoria a través de incursiones de la 
empresa privada SAVIA (ex – PETRO TECH) al instalar una de las dos plataformas proyectadas, frente 
a la caleta de Matacaballo, en una de las parcelas pertenecientes al Lote Z‐6. Además, se perforarán 
75 pozos exploratorios donde se encuentran las 14.000 HA dedicadas al cultivo de concha de abanico. 

- Hidrocarburos: tipo de contaminantes que afectan a la calidad del agua de manera importante.  
- Efectos de derrames de petróleo sobre ecosistemas marinos dependen de: tipo de petróleo (crudo o 
refinado),  cantidad,  distancia  del  sitio  contaminado  con  la  playa,  época  del  año,  condiciones 
atmosféricas, temperatura media del agua, y corrientes oceánicas. 

- Los hidrocarburos forman con el agua una película superficial o capa impermeable de pocos micrones 
de espesor causando efectos  importantes: obstaculiza el paso de  la  luz  solar necesaria para que el 
fitoplancton pueda realizar fotosíntesis, interfiere en el intercambio gaseoso entre el aire y el océano, 
cubre la piel y sistemas respiratorios de los animales acuáticos provocando muerte por asfixia. Estos 
efectos obstruyen el ciclo natural de vida. 

- La  contaminación  por  hidrocarburos  tiene  impacto  directo  acumulativo  sobre  el  hábitat  de  los 
organismos, la pesca y marisqueo, y por tanto, en la economía, seguridad alimentaria y salud pública. 

- Quizá  lo más contraproducente es que, se continúa  impulsando el desarrollo generando  fuentes de 
energía  que  en  otras  partes  del mundo  se  vienen  descartando  por  sus  niveles  de  contaminación 
irreparables. 
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VI RECOMENDACIONES 
 
 
- Dejar  libre de exploraciones y explotaciones petroleras  los 89 Km. de  litoral   que  comprende  la 

Bahía de Sechura, la misma que representa aproximadamente el 3% del litoral nacional. 
- Respetar y conservar libre de riesgos las características bio‐oceanográficas únicas a nivel nacional 

de la bahía de Sechura como zona de convergencia de corrientes, zona de afloramientos costeros, 
zona de bancos naturales, zona de praderas macroalgales, zona de floraciones algales. 

- Respetar y conservar libre de riesgos los ecosistemas especiales, frágiles, que contiene el litoral de 
la bahía de Sechura: el estuario de Virrilá,  los manglares de San Pedro, y el territorio insular de  la 
Isla Lobos de Tierra. 

- Respaldar una actividad socio‐económica tan importante como lo es la maricultura de conchas de 
abanico y potencialmente de muchas otras especies dentro de la bahía de Sechura. 

- Considerar el  impacto socio‐económico que representa  la maricultura de conchas de abanico a  la 
población de la bahía de Sechura, como fuente continua de trabajo e ingresos familiares de manera 
directa a más de 12,000 personas. 

- Considerar  que  la  actividad  de maricultura  de  concha  de  abanico  desarrollada  en  la  bahía  de 
Sechura,  es  reconocida  por  la  Comunidad  Económica  Europea  y  está  a  punto  de  otorgarle  la 
“habilitación sanitaria” la cual permitirá una normal y continua comercialización de dicho producto 
con el mercado europeo para consumo humano directo. 

- Considerar que  los efectos de contaminación de ambientes marinos por derrames, vertimientos, 
fugas, y demás relacionadas al petróleo, toman más de 3 años en  limpiarse de manera natural de 
acuerdo a las características propias del medio (temperatura, corrientes, cercanía a la costa). 

- Llevar a cabo un Estudio de Valoración Ambiental de la bahía de Sechura para tener una referencia 
en caso ocurran eventos que ocasionen alteraciones o pérdidas de calidad ambiental de la zona. 

- Considerar  una  indemnización  económica  a  todos  los pobladores  de  la  bahía  de Sechura  como 
afectados directos, en caso de ocurrir alteraciones o pérdidas de calidad ambiental de la zona. 
 



Expediente: Sustento Técnico de la Actividad Pesquera en la Bahía de Sechura ante la Posibilidad de una Incursión Petrolera 

FUPAEMS / FAMARP / FREMACH / GREPAEM / FREPACC / FREDEL VICHAYO / ONGD ESCAES 75 

VII REFERENCIAS 
 
 
Amelia García Carhuayo – Investigaciones Sociales Año V, No. 7, 2001. Estudios Antropología: Género 

en la Pesca Artesanal en el Perú. 
Asociación  Perú  Verde  y  Comité  Holandés  de  la  IUCN,  2005.  Plan  de Manejo  Participativo  de  los 

Recursos Naturales del Estuario de Virrilá, Perú.  
Carolina García – Universidad del País Vasco  (España), 2008. Tesis de Maestría: Responsabilidad por 

contaminación por hidrocarburos. 
Daniel Gómez Yianatos, La Nación ‐ Chile 2009. La revuelta siembra marina de Tongoy. 
Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO, 2009. El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura. 
Economía y Finanzas Perú, 2010. Francesa Perenco construirá oleoducto amazonía‐costa en el norte 

peruano.  
Facultad de Ciencias del Mar de  la Universidad Las Palmas de Gran Canaria. España. ULPGC, 2008. 

Simposio internacional sobre Ecosistemas Marinos. 
Gerencia Regional de Recursos Naturales  y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Piura,  2005‐

2006. Plan de Trabajo para la Implementación del Programa Regional 
de Manejo Integrado de Recursos de la Zona Marino Costera – “Bahía 
de Sechura e Isla Lobos de Tierra”.  

Gobierno Regional de Piura, 2005. Plan Estratégico de Manejo Integrado de la Zona Marino Costera de 
Sechura  e  Isla  Lobos  de  Tierra  – Diagnóstico, Gerencia Regional  de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

INEI, 2010. Informe Técnico: PBI Trimestral “Comportamiento de la Economía Peruana”. 
Ing.  Fernando Alvarado  Pereda,  Colaborador  Externo  de  la Organización  Internacional  del  Trabajo; 

Ministerio  de Medio  Ambiente  y Medio  Rural  y Marino  de  España, 
2008.  Diagnóstico  Socio‐laboral  del  Sector  de  la  Pesca  en  Perú  – 
Informe Final.  

Instituto del Mar del Perú, 2007. Estudio de Línea Base del Ámbito Marino de la bahía de Sechura. 
José Ramón Bergueiro López, Profesor Titular de Ingeniería Química de la UIB, 2000. La problemática 

de la Contaminación por Hidrocarburos. 
Juan Carlos Chávez – El Comercio, 2010. Derrame de cuestionamientos. 
Mendo,  J., Wolff, M.,  Carbajal, W.,  Gonzáles,  I.  y  Badjeck, M.  2008. Manejo  y  explotación  de  los 

principales  bancos  naturales  de  concha  de  abanico  (Argopecten 
purpuratus) en la costa Peruana. 

MINCETUR, 2004. Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de la Concha de Abanico. 
Municipalidad de Vice – Sechura, 2009. Manglares San Pedro de Vice: “El Último del Pacífico Sur”. 
ONG ESCAES, 2005. Estudio de Recursos Biológicos y Áreas Productivas en la Bahía de Sechura. 
ONG ESCAES, 2006. Estudio de Mercado para la Implementación de una Planta de Procesamiento en la 

Bahía de Sechura. 
ONG ESCAES, 2008. Estudio Socio – Económico de las Caletas de la Bahía de Sechura – Piura. 
ONG ESCAES, 2009. Red de Monitoreo ambiental y biológico de la Bahía de Sechura. 
Patricia  Majluf;  Ernesto  Ráez  Luna.  Investigadores  del  Centro  para  la  Sostenibilidad  Ambiental  – 

Universidad Cayetano Heredia. El Dominical, 2009. Ecología: ¿Paracas 
ya fue? 

Piura Emprende, 2008. Bayóvar: Cluster Minero del Futuro. 
Piura Emprende, 2008. Bayóvar: 479 Millones de dólares de Inversión. 
PRODUCE, 2008. Anuario Estadístico. 
PRODUCE, 2009. Boletín Estadístico Mensual. 
PROMPERU, 2009. Informe Anual 2008: Desenvolvimiento del Comercio Exterior Pesquero en el Perú. 
PROMPERU, 2010. Informe Anual 2009: Desenvolvimiento del Comercio Exterior Pesquero en el Perú. 
Universidad  de  Cantabria;  Plan  de  Acción  Internacional  de  la  Acuicultura  Española,  2009.  Informe: 

Estudio del Sector Acuícola en Países Latinoamericanos: Perú. 




