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PRESENTACION 

Señores miembros del jurado:  

   Cumpliendo con las normas establecidas en la normatividad 

vigente en el marco de la Ley de Carrera Publica Magisterial y la Ley que 

norma el ingreso a la Carrera Publica Magisterial presento a Ustedes la  

monografía titulada: “Actividad turística: Perspectivas y 

oportunidades a nivel Regional y Local: Una alternativa económica 

en la Provincia del santa”. 

  Esta investigación monográfica  se orientó a conocer el aspecto 

histórico de la Provincia del santa en el contexto regional y local; a fin de  

ofrecer a los lectores, encontrar una oportunidad de desarrollo ante la 

debacle de la actividad pesquera en Chimbote. Por otro lado espero que 

la presente investigación  se convierta para los docentes en un valioso 

documento que les permita conocer mejor su realidad local y de esta 

manera puedan realizar la diversificación curricular que responda a las 

verdaderas necesidades e intereses de los estudiantes.  

  De esta forma doy cumplimiento a la normatividad vigente para 

continuar concursando por una plaza de nombramiento en el presente 

concurso en su etapa institucional. 

 

  Espero miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 

las exigencias establecidas por vuestros criterios y los establecidos en el 

ámbito nacional.  

           Nuevo Chimbote, Marzo 2011  

ATENTAMENTE 

                                  NELSON  
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RESUMEN 

La presente investigación monográfica titulada  “Actividad turística: 

Perspectivas y oportunidades a nivel Regional y Local: Una 

alternativa económica en la Provincia del santa” es producto de una 

profunda y acelerada investigación en la que se aborda los siguientes 

temas: 

En el capítulo I; se realiza una breve descripción breve del diagnóstico 

de Chimbote y Nuevo Chimbote. 

En el Capítulo II; se aborda el tema del turismo a nivel regional y el 

potencial que representa. 

En el capitulo III; se aborda los lugares turísticos de la Zona 

perteneciente al distrito de Chimbote y Nuevo Chimbote a nivel local.  

En el capítulo IV; se encuentra un análisis histórico de la realidad de la 

pesca en los últimos años y su impacto en la económica nacional.  

En el capítulo V; se encuentran las conclusiones y recomendaciones. 

  Este trabajo que ahora obra en sus manos además de lo descrito 

cuenta con importantes historias y leyendas que cautivaran su interés 

para seguir en su lectura. 

 

Atentamente 

        

 Nelson 
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INTRODUCCION 

La historia de la Región Ancash es tan antigua y rica como la propia Historia 

del Perú. Hace más de 8 000 años el hombre de Guitarrero, empieza   el 

proceso de domesticación de animales y plantas, constituyendo este lugar  

uno de los primeros centros de iniciación y desarrollo de la civilización 

humana. Ancash, es también cuna de la cultura andina, cuyas 

manifestaciones sobreviven por más de 3 000 años en el tiempo. La sociedad 

Chavín es una de los espacios más importantes de la civilización peruana y 

americana.  

La región de Ancash es culturalmente variada como su geografía, se puede 

distinguir tres zonas con visibles diferencias culturales. La franja costera 

posee una cultura criolla y urbana, predominantemente hispano hablante, con 

fuertes influencias de las ciudades del norte y de la capital de la república. El 

Callejón de Huaylas aún mantiene una cultura andina,  empero ya se observa 

influencias de elementos culturales citadinos y la población es mayormente 

bilingüe. Mientras la zona de Conchucos, por su aislamiento geográfico 

conserva de manera más intacta sus costumbres y tradiciones ancestrales 

andinas, y su población es bilingüe y quechua hablante. 

 

En los últimos tiempos se observa un crecimiento acelerado de la actividad 

turística tanto interna como receptiva, generando nuevos circuitos en las 

diversas regiones del país, principalmente en los aspectos arqueológicos, 

naturaleza, aventura y costumbrista. Merece importancia especial para 

Chimbote y Nuevo Chimbote los circuitos ligados a la sierra ancashina, a 

Chan Chan y al Señor de Sipán. En tal sentido, considerar la Actividad 

turística como una verdadera oportunidad y a la vez como una alternativa 

económica en el distrito de Chimbote y Nuevo Chimbote, es realmente una 

propuesta de suma trascendencia.  



6 
 

CAPITULO I 

2.1. BREVE REFERENCIA HISTÓRICA DE CHIMBOTE 

Antes de la llegada de los españoles, el área que ocupa la ciudad de 

Chimbote estuvo habitada por culturas dedicadas a la agricultura y la pesca, 

habiendo sido los mochicas quienes tuvieron un rol preponderante en el 

desarrollo de los pueblos asentados en los valles de Chimbote, Santa y 

Nepeña. Como prueba del progreso y organización alcanzados, se han 

encontrado vestigios de obras de irrigación e ingeniería hidráulica, así como 

templos, palacios y complejos habitaciones. 

Por la riqueza ictiológica de la bahía, los pobladores de esta zona se 

dedicaron a la pesca como actividad principal. Históricamente se conoce que 

los mochicas fueron excelentes pescadores que supieron explotar esta 

riqueza y desarrollar nuevas técnicas de conservación del pescado (pescado 

seco salado) para sus épocas de carencia; así durante muchos años esta 

zona se convirtió en una pequeña caleta de pescadores conocida como 

Caleta Colorada, hasta su reconocimiento como pueblo de Chimbote a 

mediados del siglo XVIII, aproximadamente en 1760. 

Sobre la etimología de la palabra “Chimbote” existe diversas versiones, 

siendo la mas aceptada la que interpreta  que es resultado o derivación del 

vocablo “chimbar”,  con el que se identificaba la acción de extraer especies 

marinas utilizando para sus transportes caballitos de totora; esta 

denominación se generalizó por esta época, llegando a identificar a los 

oriundos de la zona de caleta colorada como “chimbadores” o “chimbotes”. 

Las comunidades indígenas de Chimbote y Coishco fueron reconocidas 

por la Corona en el año de 1815. Algunos años después, en 1835, el General 

de Santa Cruz elevó a Chimbote de la categoría de puerto pesquero a capital 

de la Provincia del Santa. 
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En el año 1871 se inicia la operación del ferrocarril interno Chimbote-

Recuay y el 9 de Diciembre de ese mismo año la ciudad adquiere la categoría 

de puerto de Chimbote. El impulso dado por la actividad portuaria, demandó la 

elaboración del primer plano urbano que fue realizado por el Ing. Enrique 

Meiggs ese mismo año sobre una extensión de 60 manzanas. 

Debido a la desnutrición ocasionada por la incursión de los chilenos 

durante la Guerra de El Pacífico, el gobierno decidió bajar la categoría 

portuaria de Chimbote. En el año de 1906, durante el gobierno del presidente 

José Pardo, Chimbote fue elevado a la categoría de Distrito, por mandato de 

la Ley Nº 417 recuperando en 1923, durante el gobierno de Augusto B. 

Leguía, su categoría de puerto. 

La construcción de la Carretera Panamericana en 1930 tuvo relativo 

impacto sobre el desarrollo de Chimbote. La Corporación Peruana del Santa 

creada en 1942 ejecuta en 1945 dos proyectos de importancia para el 

desarrollo de Chimbote: la ampliación de las instalaciones del ferrocarril de 

trocha angosta y la construcción del muelle de transbordo de tres grúas 

móviles, con capacidad de levantamiento de 15 TM, lo que en la práctica 

permitió el atraque de barcos de mayor capacidad. 

El 14 de abril de 1950, mediante D.L. 11326 promulgado por  el 

General EP Manuel A. Odría, se crea la provincia del Santa. La instalación de 

la primera planta procesadora de harina de pescado en 1953 y en el inicio de 

las operaciones de la Planta Siderúrgica de SOGESA (Sociedad de Gestiones 

S.A.), así como la construcción del segundo muelle en el puerto de 1958, 

marcan el inicio del desarrollo industrial de Chimbote. 

 

El boom pesquero de la década del 60 del siglo XX consolida a 

Chimbote como el Primer Puerto Pesquero del Mundo. Paralelamente, la 
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creciente demanda de mano de obra para las plantas pesqueras atrae un 

considerable volumen de migrantes hacia la ciudad, que generan un 

crecimiento urbano inorgánico. Los saldos netos migratorios y el hinterland 

poblacional indican que en Chimbote después de los booms pesqueros que 

existen en abierta convivencia generacional de las provincias de Santiago de 

Chuco y Pataz del departamento de La libertad, de la migración absoluta de 

las provincias ancashinas andinas del norte del departamento de Ancash, de 

las zonas diversas de los departamentos de Piura y de Lambayeque y en 

menor escala de otros departamentos del país, todo ello configurando una 

situación cultural tipo cosmopolita o megalopolizada. 

El sismo ocurrido el 31 de mayo de 1970 afectó severamente el 

departamento de Ancash, y tuvo serias repercusiones en la ciudad de 

Chimbote. Por esta razón el Gobierno Peruano crea el 9 de junio del mismo 

año la Comisión de Reconstrucción y desarrollo integral de Chimbote y su 

micro región. 

A partir de la formulación del Plan Director de Chimbote, la ciudad 

crece linealmente de norte a sur, consolidándose la ocupación de las áreas 

inmediatas al Casco Urbano Central, así como las de expansión  propuestas 

por el Plan al sur de la ciudad. El proceso de consolidación de estas áreas 

propicio la creación de l Distrito de Nuevo Chimbote el 27 de mayo de 1994, 

mediante Ley No. 26318. 

Los desbordes del río Lacramarca originados por las torrenciales lluvias 

producidas durante el fenómeno El Niño del año 1982 y durante el año 1998 

afectaron algunos sectores de la ciudad, sobre todo en las zonas bajas del 

distrito de Nuevo Chimbote. La inundación producida el 12 de febrero afectó 

seriamente el sector industrial de Santa Ángela y la zona residencial de Villa 

María, produciendo daños en las viviendas de 1,200 familias, 

aproximadamente. 
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2.2. DIAGNÓSTICO DE CHIMBOTE Y LA PROVINCIA DEL SANTA 

POBLACION 

 Según el X Censo Nacional de Población del 2005, la población de la 

provincia del Santa es de 390,171 (50.18% varones y 49.82% mujeres); 

cuando en 1993 (anterior Censo Nacional) fue de 338,951 (50.36% 

mujeres y 49.64% varones), habiendo aumentado la población en el 

periodo 1993-2005 en una cantidad de 51,220 personas, modificándose 

ligeramente la relación varón-mujer, pues antes las mujeres eran 

mayoría y ahora lo son los varones. 

 En cuanto a la población del distrito de Chimbote el 2005 es de 217,303 

(50,04% mujeres y 49,96% varones); cuando en 1993 fue de 278,271 

(50,62% mujeres y 49,38% hombres), habiendo disminuido la población 

distrital en el periodo 1993-2005 en la cantidad de 60,968 personas, 

debido a la creación del Distrito de Nuevo Chimbote en el año 1994; 

manteniéndose en el distrito de Chimbote la ligera diferencia a favor de 

las mujeres como mayoría frente a los varones. 

 En la provincia del Santa, en el 2005, la población de 0 a 34 años de 

edad (niños, adolescentes y jóvenes) es el 64.38%, mientras que la 

población de 35 a 99 años de edad es el 35.62 por ciento; cuando en 

1993 la población de 0 a 34 años era el 72,19%, y la población de 35 a 

más era el 27,81%; lo que indica que en el periodo 1993-2005 la 

población adulta ha crecido relativamente en 7.81%. 

 En el distrito de Chimbote en el 2005 la población de 0 a 34 años de 

edad es el 63.22%, mientras que la población de 35 a 99 años es de 

36.78%; mientras que en 1993 la población de 0 a 34 años de edad era 

el 72.21% y la población de 35 a más era de 27.79%; lo que indica que 

en el periodo 1993-2005 la población adulta ha crecido relativamente 

en 8.99% 
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 En el siguiente cuadro podemos apreciar la distribución de la población 

provincial por distritos, comparando el censo de 1993 con el de 2005, 

incluyendo la densidad poblacional. Hay que señalar que en 1993, al no 

existir aún el distrito de Nuevo Chimbote, no cuenta con información 

específica, sino que forma parte del Distrito de Chimbote. Ello explica el 

descenso de la población de Chimbote en el 2005, así como su menor 

densidad poblacional, de 190.41 a 148.69 Hab/Km2  

 

 

EDUCACION 

 En el 2005 en la provincia del Santa el 91.94 % de la población 

encuestada sabe leer y el 8.06 % no sabe leer; mientras que en 

1993 el 89,74% sabía leer y escribir y el 10,26% no sabía leer y 

escribir; lo que indica que en el periodo 1993-2005 la disminución 

del analfabetismo fue apenas de 2.2%. 

 Por su parte en el distrito de Chimbote la población que sabe leer en 

el 2005 es del 90.72% y que no sabe leer es del 9.28%; mientras 

POBLACION Y SUPERFICIE PROVINCIA DEL SANTA Y DISTRITOS

DISTRITO CENSO 1993 CENSO 2005 SUPERFICIE DENSIDAD POB. Hab/Km2

1993 2005

Chimbote 278271 217303 1461,44 190,41 148,69

Cáceres del Perú 5473 4994 549,78 9,95 9,08

Coishco 13300 15036 9,21 1444,08 1632,57

Macate 4972 4611 584,65 8,50 7,89

Moro 7762 7562 359,35 21,60 21,04

Nepeña 11260 12059 458,24 24,57 26,32

Samanco 3650 4083 153,98 23,70 26,52

Santa 14263 17428 38,61 369,41 451,39

Nuevo Chimbote  --- 107095 389,73 --- 274,79

Total Provincial 338951 390171 4004,99 84,63 97,42

Fuente: X Censo Nacional de Población. Elaboración propia.
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que en 1993 la población que sabía leer y escribir era el 91.01% y la 

que no sabía leer y escribir era el 8.99%; lo que indica que en el 

periodo 1993-2005 el analfabetismo creció en el distrito en un 

0.29% 

 Un dato resaltante a tener en cuenta, en el aspecto educativo, es 

que la Provincia del Santa alberga al 49,67% (66,556 personas) con 

instrucción superior del Departamento de Ancash (133,996 

personas), mientras que el distrito de Chimbote tiene el 26,87% 

(36,005 personas) en esta condición, sea con estudios universitarios 

o en institutos superiores, completos o incompletos. 

 De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano / Peru 2005 del 

PNUD el nivel de matrícula secundaria en el Departamento de 

Ancash es de 77.6%; de la provincia del Santa es el 83.9% y del 

distrito de Chimbote 77%. En cuanto al logro educativo el 

departamento de Ancash tiene el 78.8%, la provincia del Santa el 

86.6% y el distrito de Chimbote el 82.3%. 

 A continuación presentamos un cuadro con el número de 

establecimientos educativos del Distrito de Chimbote, de carácter 

público y privado. 
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VIVIENDA 

 Según los resultados del V Censo Nacional de Vivienda aplicado por el 

INEI en el 2005, en la provincia del Santa el 62.88% de las viviendas es 

propia, totalmente pagada, el 11.31% es propia por invasión y el 6.95% 

es alquilada; cuando en 1993 el 71.37% es pagada, el 9.73% es 

ocupada de hecho y el 5.85% es alquilada; lo que indica que en el 

periodo 1993-2005 ha crecido el alquiler de viviendas en 1.1% 

 En cuanto al distrito de Chimbote, en el 2005, el 68,40% de las 

viviendas es propia, totalmente pagada; mientras que el 9,25% es 

propia por invasión y el 7,69% es alquilada; cuando en 1993 el 70.74% 

es propia, totalmente pagada; el 10.73% ocupada de hecho; y el 6.47% 

alquilada; lo que indica que en el periodo 1993-2005 el alquiler de 

viviendas ha crecido en 1.22% 

 En el 2005 el 68,49% de las viviendas en la provincia del Santa tienen 

paredes de ladrillo o bloque de cemento, el 14.93% tienen paredes de 

adobe o tapia y de estera el 11.72% 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRITO DE CHIMBOTE

PUBLICO Y PRIVADO

Establecimiento Publico Privado Total

Inicial Jardín (*) 62 64 126

Primaria de menores 65 60 125

Primaria de adultos 3 3 6

Secundaria de menores 36 29 65

Secundaria de adultos 7 5 12

Educacion especial 3 0 3

Superior No Universitaria 6 0 6

Educación Ocupacional 1 14 15

Superior Universitaria (**) 1 3 4

Fuente: MINENU, ESCALE 2006.

(*) Incluye Inicial cuna, Inicial Jardín, Cuna jardín.

(**) Considera Provincia del Santa. Elaboración propia.
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 En cuanto al distrito de Chimbote, el 75,49% de las viviendas del 

distrito de Chimbote tienen paredes de ladrillo o bloque de cemento y el 

11,22% tienen paredes de adobe o tapia y el 9,8% tienen paredes de 

estera.  

 El 46.71% de las viviendas en la provincia del Santa tienen el techo de 

concreto armado, el 19.60% de planchas de calamina, fibra de cemento 

o similares, y el 26.57% tienen techo de estera. 

 Por su parte, el 50% de las casas del distrito de Chimbote tienen techo 

de concreto armado, el 26,48% tienen techo de estera y el 17,36% 

tienen techo de planchas de calamina, fibra de cemento o similares.  

 En la provincia del Santa, el 2005, los pisos de las viviendas el 57.61% 

es de cemento, el 30.37% es de tierra y el 9.2% es de losetas, terrazos 

o similares. 

 El 60% de las casas del distrito de Chimbote tiene el piso de cemento, 

el 26,26% tienen piso de tierra y el 10,36% tienen piso de losetas, 

terrazos o similares.  

 En la provincia del Santa, en el 2005, el 85.75% de las viviendas 

encuestadas se alumbran con electricidad, el 7.33% con vela y el 

3.14% con kerosene (mechero / lamparín). 

 El 88,29% de las casas del Distrito de Chimbote tiene servicio de 

electricidad, el 6,64% se alumbra con vela y un 1,83% se alumbra con 

kerosene (mechero o lamparín). 

 En la provincia del Santa el 2005 el 79,91% de las viviendas censadas 

tienen servicio de agua mediante la red pública, el 4.6% se abastecen 

de agua del río, acequia, manantial o similar, el 4.56% de pozo, el 
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2.12% de pilón de uso público y el 1.59% de camión-cisterna u otro 

similar. 

 En cuanto al distrito de Chimbote el 84,52% de las casas tiene 

abastecimiento de agua potable de la red pública dentro de la vivienda, 

un 3,63% utiliza agua de río, acequia, manantial o similar. El 78,77% de 

las casas en Chimbote está conectado su servicio higiénico a la red 

pública dentro de la vivienda, el 13,43% utiliza pozo ciego o letrina y un 

5,36% no tiene servicios higiénicos en la vivienda. 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

 De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano / Peru 2005 del PNUD 

el Índice de Desarrollo Humano del Departamento de Ancash es de 

0.55, de la provincia del Santa es de 0.60 y de Chimbote es de 0.58; la 

esperanza de vida al nacer en el Departamento de Ancash es de 69 

años, de la provincia del Santa es de 73 años y del Distrito de 

Chimbote también de 73 años.  En cuanto al ingreso familiar per cápita, 

en el departamento de Ancash es de 270 nuevos soles mensuales, en 

la provincia del Santa es de 312 nuevos soles mensuales y en el distrito 

de Chimbote es de 316 soles mensuales. 

 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO DISTRITAL 2003 
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Fuente: INEI, MEF, MINEDU. Elaboración: PNUD / Equipo para el Desarrollo 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La producción económica de la provincia del Santa está dominada por las 

siguientes dinámicas económicas son: 

 Permanencia de la Actividad Pesquera Extractiva, Industrial y 

Exportadora, poco diversificada, básicamente harinera y conservera 

(entre 120 y 150 millones de dólares anuales, y una flota de 

aproximadamente 300 embarcaciones). Esa actividad tiene una 

dinámica cíclica aleatoria por los fenómenos climáticos, especialmente 

“El Niño”. Conexa a esta actividad se inicia el surgimiento de una 

pequeña actividad acuícola moderna. Actualmente está ocurriendo un 

proceso de modernización tecnológica en las empresas más dinámicas. 
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 Actividad siderúrgica creciente, que renace a partir del proceso de 

privatización ocurrido en 1996. Actualmente se realiza actividades de 

importación, producción y exportación de productos siderúrgicos, 

principalmente fierro de construcción y planchas de acero laminado, por 

un monto aproximado de 200 a 300 millones de dólares. 

 El mantenimiento de la agricultura y el incremento de “nuevos” cultivos 

como algodón, espárragos y arroz. El Proyecto Especial de CHINECAS 

dará nuevo impulso a esa actividad. Sin embargo, esa actividad 

corresponde hoy día un total de aproximadamente unos 80 mil has., y 

es todavía pequeña en relación a otras provincias de la región. 

 El incremento de la producción e Industrialización de la Caña de 

Azúcar, utilizando, básicamente, las tecnologías tradicionales. 

 Desarrollo inicial de una agroindustria que procesa la producción 

agrícola local, principalmente arroz, algodón y marigol. 

 Crecimiento de la actividad comercial, por la ubicación geográfica, que 

capta la producción de la costa y la sierra norte de Ancash y que 

comienza a establecer una relación bipolar con la ciudad de Trujillo. 

Ligado al comercio se están desarrollando actividades de servicios de 

transportes y servicios a la actividad de transporte como: grifos, 

restaurantes, markets, etc. 

 Crecimiento y modernización del sector servicios, principalmente 

financieros y profesionales, hoteleros y restaurantes, orientados a la 

actividad empresarial, y de los servicios básicos como educación y 

salud. Sin embargo, por sus deficiencias actuales muchas empresas se 

ven forzadas a prestarse directamente los servicios que requieren. 

 Ligado a la actividad pesquera se realizan actividades de Servicios 

Astilleros, básicamente de mantenimiento y de modernización de las 
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embarcaciones pesqueras. También se están desarrollando talleres 

metal mecánicos que prestan servicios a las industrias locales, y se 

observa un desarrollo de la actividad portuaria. 

 Mejoramiento de la infraestructura de servicios urbanos y ambiente 

para el desarrollo de actividades económicas, principalmente en la 

zona céntrica de la ciudad. 

 Modernización de las instituciones públicas en general que, sin ser 

dinamizadoras directas de las actividades económicas, si genera 

condiciones favorables para el desarrollo de estas. 

En el aspecto agrícola, podemos señalar que el área de la Administración 

Técnica del Distrito de Riego de Santa Lacramarca limita por el norte con la 

cuenca del río Chao, por el sur con la cuenca del río Nepeña, por el este con 

la cuenca del río Marañón, y por el oeste con el Océano Pacífico. El área total 

del Distrito de Riego es 12,589.39 Km2 y comprende las cuencas de Santa y 

Lacramarca. 

Cultivos Importantes 

Cultivo Área (Ha) 

 Maíz amarillo duro 2,288.43 

 Algodón 1,670.76 

 Caña de azúcar 1,626.93 

 Arroz 1,561.05 

 Alfalfa 516.78 

 Hortalizas 246.48 

                             Fuente: www.inrena.gob.pe 
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En los siguientes cuadros podemos ver, en cuanto a la actividad 

pesquera, la cantidad de flota pesquera y el número de plantas industriales en 

la Provincia del Santa s principales actividades económicas de la provincia del 

Santa y del distrito de Chimbote. 

Cuadro No. 

Flota Pesquera en la Provincia del Santa (Junio 2004) 

Ubicación 
Embarcaciones 

Capacidad  

Bodega m3 

Chimbote 41 8,172.87 

Coishco 612 83,034.76 

Total 653 91,207.63 

   Fuente: Caja de Beneficios Sociales del Pescador. 

  CEDAL. Pesca, desarrollo sostenible y descentralización en Ancash. Lima, 

2005. 

Número de Plantas Industriales en la Provincia del Santa 

Ubicación Cantidad 

Santa 07 

Coishco 06 

Chimbote 40 

Samanco 03 
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Total 56 

Fuente: R.M. No. 041-2002-PRODUCE  

CEDAL. Pesca, desarrollo sostenible y descentralización en Ancash.  Lima, 

2005. 

 

2.3. TENDENCIAS NACIONALES Y GLOBALES QUE VAN A INCIDIR EN 

EL FUTURO DE LA PROVINCIA 

Un elemento importante a tomar en cuenta para la planificación del desarrollo 

provincial son las tendencias nacionales que van a influir en nuestro futuro y 

que a nuestro parecer son: 

 Crecimiento de la demanda mundial de productos marítimos para consumo 

humano directo y surgimiento de productos sustitutorios a la harina de 

pescado, principalmente la soya. 

 Crecimiento de las relaciones comerciales entre los países de América del 

Sur y con Norteamérica y Asia, e incluso con la Unión Europea, en el 

marco de una tendencia global a la conformación de bloques económicos 

continentales. 

 El aumento de la importancia de la economía norteamericana en la 

economía mundial, reforzamiento de sus lazos económicos y la 

recuperación de la economía asiática en un marco de inestabilidad 

financiera global. El surgimiento del Euro como unidad monetaria común 

que va tener importancia creciente en el comercio internacional. 

 El desarrollo muy acelerado de la web y del comercio electrónico que está 

cambiando radicalmente la forma de hacer negocios en el mundo y 
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modificando las condiciones de competitividad de las empresas en todos 

los países. 

 Consolidación de los enfoques ambientalistas en las agencias de 

cooperación y órganos de Naciones Unidas y extensión de las normas 

ambientales en las actividades económicas y productos de todos los 

países. 

 Creciente demanda de productos alimenticios agrícolas naturales e 

industrializados en los mercados norteamericanos, europeos y asiáticos: 

frutas, verduras, condimentos, hiervas medicinales, colorantes, etc. 

 Surgimiento de Polos Regionales de Desarrollo ligados a los corredores 

económicos emergentes, principalmente articuladores de espacios de la 

Costa, Selva y valles interandinos. (Ica/Chincha dinamizando por la 

producción de espárrago, Chiclayo dinamizado por el Valle de Chancay y 

el corredor Jaén/San Martin) 

 Modernización de las instituciones públicas como SUNAT, INDECOPI, 

ADUANAS, SALUD, etc que están creando condiciones institucionales 

más favorables al desarrollo empresarial. 

 Desarrollo una clase media emergente, profesional y empresarial, 

principalmente en Lima y capitales de departamentos, que genera nuevas 

demandas de productos alimenticios y de servicios turísticos. 

 Expansión y modernización de la infraestructura vial, eléctrica y de 

comunicaciones sobre el territorio nacional, incorporando nuevas áreas y 

actividades económicas a las dinámicas de mercado, expandiendo el 

potencial de los polos y corredores económicos. 

 Crecimiento acelerado de la actividad turística tanto interna como 

receptiva, generando nuevos circuitos en las diversas regiones del país, 
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principalmente en los aspectos arqueológicos, naturaleza, aventura y 

costumbrista. Merece importancia especial para Chimbote los circuitos 

ligados a la sierra ancashina, a Chan Chan y al Señor de Sipán. 

 La continuidad de la privatización de las empresas públicas y de las 

cooperativas agrarias, bajo la forma de venta de acciones a empresas 

privadas, y venta de terrenos en proyectos de irrigación, básicamente en la 

costa norte, que están atrayendo nuevos capitales e inversiones a las 

ciudades y valles de esa región de la costa. 

 La creciente liberalización del comercio mundial y la caída del valor de las 

monedas asiáticas, que cambia las condiciones de las exportaciones y 

competitividad de los productos peruanos. 

 Recuperación lenta y segmentada de la economía nacional con probables 

fluctuaciones, estancamiento y crisis de algunos sectores, en un marco de 

una volatilidad financiera global. 

 Desarrollo de la micro empresa y la conformación de conglomerados 

especializados. Por ejemplo: confecciones en Gamarra y Chiclayo, metal 

mecánica en Juliaca, calzados en Trujillo, etc.). 

 La dificultad de la economía nacional para incorporar la juventud que 

ingresa al mercado laboral todos los años. (entre 300 a 350 mil jóvenes por 

año en los próximos 10 años). 

 El fortalecimiento gradual de los gobiernos locales, mejorando sus 

métodos de gestión y su capacidad de tomar iniciativas para fomentar el 

desarrollo de su zona, asumiendo el rol de promotor del desarrollo. 

 Reforzamiento de una mentalidad individualista, tanto en las actividades 

económicas como sociales. 
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 Mantenimiento y posible empeoramiento de los problemas de delincuencia 

urbana y violencia juvenil en Lima y principales ciudades del país. 

 Participación cada vez más activa y protagónica de las mujeres en las 

actividades económicas y sociales, tanto en áreas urbanas como rurales. 

 Reducción de la tasa de natalidad del país y la orientación de la migración 

principalmente hacia las ciudades intermedias. 

 

2.4. PRINCIPALES ROLES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DEL SANTA 

Y FACTORES CLAVE PARA SU CUMPLIMIENTO EXITOSO 

 

                   ROLES                         FACTORES CLAVES 

1.- Puerto Pesquero 

Industrial orientado hacia 

el consumo humano 

directo, globalmente 

competitivo y combinado 

con una creciente 

acuicultura. Potenciado 

principalmente por las 

riquezas biológicas del 

mar regional dentro de 

esquemas de ser un 

puerto competitivo a nivel 

continental con el 

funcionamiento del 

Megapuerto de Chimbote. 

 Permanencia de las condiciones ambientales (marítimas 

y climáticas) que posibilitan la reproducción sostenible 

de la biomasa. 

 Empresas capaces de atender a los estándares 

globales de calidad con precios competitivos. 

 Capacidad normativa y de fiscalización que hagan 

cumplir las normas de calidad y de conservación 

ecológica. 

 Estabilidad institucional, política y jurídica que brinden 

confianza a las empresas. 

 Promoción del funcionamiento operativo de un puerto 

internacional con características continentales.  
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                   ROLES                         FACTORES CLAVES 

 

2.- Núcleo comercial de 

la costa, sierra norte de 

Ancash y de Alto 

Huallaga, combinado con 

la ciudad de Trujillo y de 

puerto comercial 

regional. 

 Una red vial segura, transitable todo el año y con 

condiciones básicas de seguridad que conecte los 

mercados y la producción de la sierra a la costa en 

Chimbote. (mientras más áreas productivas se 

incorporen al circuito, mayor será el potencial comercial 

de Chimbote). 

 Infraestructura comercial a la escala de la producción 

que se va a canalizar, tipo mercado mayorista. 

 Una capa empresarial comercial mayorista. 

 Capacidad de instituciones locales para normar y 

supervisar la confiabilidad y seguridad de las 

operaciones comerciales en los mercados locales. 

 

3. Zona agra exportadora 

de productos alimenticios 

no tradicionales 

(espárragos, verduras, 

etc.)  con una 

agroindustria conexa. 

 Una masa crítica de productores agros exportadores 

con calidad global capaces de responder a los 

estándares globales de calidad. 

 Infraestructura y servicios comerciales y agroindustrias 

dedicadas a la agro exportación (creación de un 

conglomerado agro exportador). 

NOTA: la infraestructura, los servicios a la 

comercialización y la agroindustria deben responder a 

las exigencias de la competitividad global de la agro 

exportación. 

 Núcleo de inteligencia tecnológica y empresarial capaz 

de asimilar los avances tecnológicos que están 
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                   ROLES                         FACTORES CLAVES 

ocurriendo en el mundo, y de captar la información de 

carácter estratégico para su actividad agro exportadora. 

4.- Productor y 

exportador siderúrgico 

ligado a la industria naval 

y metalmecánica regional 

y a la minería nacional. 

 Productos siderúrgicos normalizados según los 

requerimientos de los segmentos de mercado a los 

cuales se orienta: exportación, astillerías, estructuras 

metálicas, minería, etc. 

 Un grupo de empresas productoras de insumos críticos 

para la industria siderúrgica. 

 Visión estratégica y respaldo económico del grupo 

empresarial siderúrgico. 

5.- Rol turístico de la 

provincia del Santa. La 

provincia del Santa 

integra macro circuitos 

turísticos del norte y sur 

del país, oferta su circuito 

de playas, la ruta cultural 

e histórica pre-inca, ruta 

astronómica, circuitos 

industriales y ecoturismo. 

 Visión compartida de autoridades y empresarios. 

 Seguridad al Turista 

 Ornato de la ciudad, ordenada y limpia. 

Fuente: Taller de Planificación MPS, 1999. 
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CAPITULO II 

 

II. Turismo en la Región Ancash 

 

2.1 Geografía: 

 La región Ancash se halla  en la parte noroccidental del país, 

abarcando  una extensión de 40 627.07  kilómetros cuadrados. Su 

geografía es variada, está conformada por el litoral costeño,  el flanco 

occidental y oriental de la cordillera de los andes.  La distribución 

geográfica corresponde mayormente a la sierra, ocupa el 77% del 

territorio, mientras tanto la costa ocupa el 23% de la región. El relieve 

por tanto es heterogéneo, la sierra es accidentada y  la costa angosta 

pero relativamente llana. 

 

 El clima de igual forma es diferenciado, desde el cálido costeño, 

hasta el frío gélido de la montaña. En la región se hallan seis de los 

ocho pisos ecológicos del país, la altitud va desde los 0 metros hasta 

los 6768 metros sobre el nivel del mar, que representa el punto más 

alto de la cordillera en el país.  La diversidad de pisos altitudinales,  

permite al poblador  ancashino desarrollar diferentes actividades 

económicas, desde la pesca marítima hasta el turismo de aventura en 

las  altas montañas. 

 

La región posee dos  macro-cuencas hidrográficas definidas: La 

cuenca del Pacífico y la del Atlántico. A la primera confluyen los ríos 

Santa,  Huarmey, Casma, Nepeña y Lacramarca,  siendo el río más 

importante la Santa que nace en la cordillera blanca y desemboca en el 

Océano Pacífico. En la cuenca oriental se hallan los ríos Puchca, 
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Yanamayo y el Rúpac,  que desembocan en el río Marañón, éste en el 

Amazonas y luego en el Océano Atlántico. 

 

 Políticamente la región está dividida en 20 provincias y 166 

distritos, siendo Ancash la región que posee más provincias y distritos 

en el país. La provincia de mayor dimensión es el Santa y la de menor 

dimensión es la de Asunción. La propia geografía ha separado  a la 

región en áreas diferenciables, se puede señalar que la región está 

conformado por la franja costeña, el callejón de Huaylas,  la zona de los 

Conchucos y las llamadas vertientes. En la costa se hallan 03 

provincias (Santa, Casma y Huarmey), en el Callejón de Huaylas 05 

provincias (Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Huaylas). Mientras la 

zona de Conchucos esta integrada por 09 provincias (Huari, Raymondi, 

Fitzcarrald, Asunción, Luzuriaga, Pomabamba, Sihuas, Corongo y 

Pallasca). A ellas hay que añadir 03 provincias las que no se hallan en 

estas subregiones siendo ellas: Aija, Bolognesi y Ocros. 

 

La región de Ancash es culturalmente variada como su 

geografía, se puede distinguir tres zonas con visibles diferencias 

culturales. La franja costera posee una cultura criolla y urbana, 

predominantemente hispano hablante, con fuertes influencias de las 

ciudades del norte y de la capital de la república. El Callejón de Huaylas 

aún mantiene una cultura andina,  empero ya se observa influencias de 

elementos culturales citadinos y la población es mayormente bilingüe. 

Mientras la zona de Conchucos, por su aislamiento geográfico conserva 

de manera más intacta sus costumbres y tradiciones ancestrales 

andinas, y su población es bilingüe y quechua hablante. 
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Ancash supone el 2.8% del territorio peruano. En su accidentado 

relieve, los hechos geomorfológicos más importantes son las cordilleras 

Negra, Blanca y Huayhuash, componentes de la mayor Cordillera de los 

Andes, así como el cañón del río Marañón y las bahías y penínsulas de la 

costa. Estos fragmentan la región en dos regiones naturales, la franja 

litoral o costa, al oeste, y la sierra al este. 

 

En la sierra destaca el Callejón del Huaylas, un extenso valle que se 

extiende a los largo del curso del Río Santa, delimitado por la cordillera 

Negra al oeste y la Blanca el este, ésta última de destacados nevados, con 

numerosas lagunas glaciares y el punto más alto del Perú, el nevado 

Huascarán (6.768 m.s.n.m) localizado en Yungay, Perú. El cañón del Pato 

delimita el Callejón de Huaylas al norte. De allí, el Santa tomará un curso 

NE-SO hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. Esta área posee 

un destacado paisaje. 

 

Al este de la Cordillera Blanca se hallan ríos como Yurma, Rúpac, 

Pomabamba, Yanamayo y Puchca, que recogen el agua de los numerosos 

ríos y riachuelos de esta abrupta zona y los tributan al Marañón, río que 

delimita la frontera este del departamento. 

 

La franja costera es una llanura desértica angosta, atravesada por 

ríos estacionales como Huarmey, Culebras, Quillo, Casma, Nepeña y el 

caudaloso Santa, que riegan valles costeros que sustentan la práctica de 

una agricultura intensiva de la zona. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Blanca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordillera_Huayhuash&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Santa
http://es.wikipedia.org/wiki/Huascar%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mara%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle
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2.2 Hidrografía 

Se distinguen dos vertientes, la del Pacífico y la del Atlántico En la 

del Pacífico resalta el Santa, el más caudaloso de la costa peruana. El 

resto de ríos de ésta zona se agrupan de la siguiente manera: 

 

 Cuenca del río Lacramarca  

 Cuenca del río Nepeña  

 Cuenca del río Casma- Quillo  

 Cuenca del río Culebras  

 Cuenca del río Huarmey 

  Cuenca del río Fortaleza  

 

En la del Atlántico, se hallan ríos de corto recorrido que terminan por 

entregar sus aguas al río Marañón, que más adelante formará, junto al 

Ucayali, el río Amazonas. 

 

 Ríos más importantes: Santa, Huarmey, Casma, Culebras y Nepeña.  

 

 Nevados más importantes: Huascarán (6.768 msnm), Chopicalqui 

(6.307 msnm), Shapraraju (6.112 msnm), Huandoy (6.395 msnm), 

Rurimachay (6.309 msnm), Pucaraju (6.241 msnm), Rajopaquinan 

(6.122 msnm), Pishqo (5.452 msnm) y Pastoruri (5.240 msnm). 

 

  Lagunas: Querococha en Recuay; Pelagatos en Pallasca; Parón en 

Huaylas; Llanganuco en Yungay; Conococha sobre la carretera 

Pativilca - Huaraz.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ucayali_%28r%C3%ADo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonas_%28r%C3%ADo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Santa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Huarmey&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Casma&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Culerbras&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Nepe%C3%B1a&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Huascar%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Chopicalqui
http://es.wikipedia.org/wiki/Shapraraju
http://es.wikipedia.org/wiki/Huandoy
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rurimachay&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pucaraju&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rajopaquinan&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Pishqo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastoruri
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Querococha&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelagatos&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Par%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanganuco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conococha&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pativilca&action=edit
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2.3  Historia y Cultura 

La historia de la Región Ancash es tan antigua y rica como la propia 

Historia del Perú. Hace más de 8 000 años el hombre de Guitarrero1, 

empieza   el proceso de domesticación de animales y plantas, 

constituyendo este lugar  uno de los primeros centros de iniciación y 

desarrollo de la civilización humana. Ancash, es también cuna de la cultura 

andina, cuyas manifestaciones sobreviven por más de 3000 años en el 

tiempo. La sociedad Chavín es una de las espacios más importantes de la 

civilización peruana y americana. En este proceso histórico florecieron 

otras significativas manifestaciones culturales, como Sechín en la costa y 

Recuay en la sierra; además fue área de expansión de sociedades como la 

Mochica, Wari y Chimú e Inca, cuyos diferentes vestigios arqueológicos, 

dejan constancia de su presencia en la región. 

 

La llegada de los españoles en el siglo XVI, trastocó notablemente 

las estructuras sociales y la economía autóctona, sin embargo, a pesar de 

las políticas educativas, sociales y económicas de subordinación,  nuestros 

pueblos originarios generaron sistemas de resistencia  logrando mantener 

y enriquecer su cultura dando una respuesta creativa a la dominación. 

Estos procesos han permitido que los patrones culturales y lingüísticos  

continúen vigentes. 

 

En el nacimiento de la república, la región participa activamente en 

las guerras de la independencia, contribuyendo sustantivamente con 

hombres y provisiones para el ejército patriota, debiendo destacar la 

participación del ancashino Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga, personaje  

que sobresale en la dirección del ejército patriota hacia la victoria. Ancash, 

durante la etapa bolivariana,  se convierte en una zona estratégica, desde 

                                                           
 DEL BUSTO,  José Antonio. Perú Pre - Incaico. 1986. Pg. 63. Lima.  
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donde se trazaría la campaña final, para la consolidación de la 

independencia del Perú en Ayacucho. 

 

En las primeras décadas de independencia, nuestra región es 

testigo del desgobierno y caos del primer caudillismo militar. En estas 

tierras, se terminarían los sueños de ilustres peruanos y bolivianos de 

convertir al Perú y Bolivia en un sólo estado. Debido a este infausto suceso 

el antiguo departamento de Huaylas, toma el nombre de departamento de 

Ancash, en homenaje a la batalla perdida para los peruanos a las orillas 

del río Ancash. 

 

Después de la Guerra del Pacífico, en el país y en la región se 

desatan numerosos  movimientos campesinos, sobresalen entre ellos, la 

rebelión  protagonizada por los líderes indígenas Pedro Pablo Atusparia y 

Pedro Cochachin “Uchku Pedro”  en el Callejón de Huaylas. Estos 

levantamientos básicamente son secuelas de la injusta distribución de 

tierras y  la persistente desigualdad de las estructuras económicas y 

sociales de la región. 

 

En la segunda mitad del siglo XX, Ancash es una de las regiones 

que más aporta al desarrollo del país. Debemos señalar que a partir de la 

década del 60, en el litoral costeño ancashino se produce el “boom” 

pesquero, convirtiendo a la ciudad de Chimbote en uno de los puertos más 

importantes del Perú y del mundo, ubicando al país en el primer productor 

de harina de pescado. Mientras que a partir de la década del 90, le 

corresponde a la serranía ancashina contribuir significativamente al erario 

nacional, con la explotación del oro en el callejón de Huaylas y del cobre 

en la Zona de  Conchucos. No obstante, las condiciones de pobreza y 

exclusión de la mayoría de los pobladores no han cambiado. Se espera 

que la explotación de nuestros recursos naturales, mejore 
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significativamente la calidad de vida en la región. Por otro lado, los 

ancashinos y los inversionistas extranjeros,  debemos fortalecer una 

conciencia ambiental y social, para que las actividades económicas que se 

ejecutan no sean depredatorias ni  contaminantes.  

 

Un acontecimiento de trágica recordación en el siglo que ha 

terminado, fue el terremoto de 1970. Este fenómeno causó enormes 

pérdidas humanas y materiales, transformando notablemente las 

estructuras sociales y económicas en las áreas inmediatas de su 

influencia, alertando que la región  es altamente vulnerable a los efectos 

de este tipo de desastres. Una de las consecuencias más visibles de esta 

catástrofe, ha sido la masiva emigración de ancashinos hacia la costa, 

pero que por otro lado permitió la inmigración de compatriotas de 

diferentes partes del país, que han configurado una identidad cosmopolita 

a las principales ciudades de la región.  

 

En la actualidad, la región Ancash es culturalmente diversa como su 

geografía. Se pueden distinguir tres zonas con visibles diferencias 

culturales. La franja costera posee una cultura criolla y urbana, 

predominantemente hispano hablante, con fuertes influencias de las 

ciudades del norte y de la capital de la república. El Callejón de Huaylas  

mantiene rasgos culturales andinos; empero ya se observa influencias de 

elementos culturales citadinos y la población es mayormente bilingüe; 

mientras que la zona de Conchucos, por su aislamiento geográfico 

conserva mejor sus costumbres y tradiciones ancestrales andinas, así 

como la  lengua quechua. 

 

Según Julio C. Tello, la cultura peruana es autóctona y los vestigios 

de la cultura Chavín son una prueba de esta hipótesis. Los chavines fueron 

buenos agricultores (construyeron grandes canales de regadío y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_C._Tello
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Chav%C3%ADn_de_Hu%C3%A1ntar
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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produjeron maíz en vasta escala, además de otros cultivos) y utilizaron el 

telar, elaborando vestidos de algodón con adornos de lana. Además, se 

distinguieron por las tallas de símbolos y esculturas de figuras zoomóficas 

y antropomórficas en piedra, ornando grandes fortalezas y templos, como 

el Templo de Chavín, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por 

la UNESCO. 

 

Después de Chavín surgió la cultura Recuay o Huaylas (siglo I), la 

cual, antes de anexarse al vasto Imperio Inca, influyó en los moches y 

waris. Los primeros españoles que llegaron a Huaylas fueron atraídos por 

las copiosas vetas de plata, y al cabo de sangrientos combates contra 

Huaylas y Conchucos sometieron a la población indígena.  

 

Por entonces, Fray Domingo de Santo Tomas fundó la ciudad de 

Yungay (1540) y Jerónimo de Alvarado fundó la ciudad de Huaraz. Tras 

algunos siglos, Don Antonio José de Sucre por encargo de Simón Bolívar y 

Palacios estableció su centro de operaciones en Yungay con sus 

batallones Voltigeros y Pichincha. 

 

En 1970, tuvo lugar un gran terremoto que sacudió todo el Callejón 

de Huaylas; más de 50,000 personas murieron.  Hoy toda la zona está 

remozada. 

 

Finalmente, como ancashinos recibimos con orgullo nuestra herencia 

histórica, en el convencimiento que la historia nos ayuda a conocer nuestro 

pasado, comprender el presente y proyectarnos al futuro.   

El territorio del departamento de Ancash tiene diversos atractivos 

turísticos. En la zona andina del departamento se encuentra el Parque 

Nacional Huascarán, con la hermosa vista de la Cordillera Blanca, con 

cientos de lagunas y vistosos paisajes. Para el turismo de caminata, las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_mochica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Wari
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Jos%C3%A9_de_Sucre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
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diversas rutas del Callejón de Huaylas invitan al caminante, con senderos 

de increíble belleza. Si se trata de andinismo, la Cordillera Blanca ofrece 

nevados diversos, entre los cuales destaca el Alpamayo y el Huascarán. Si 

se trata de canotaje, el río Santa, que recorre el Callejón de Huaylas, es 

ideal inclusive para los que se inician en el deporte. Si se trata de fuentes 

termales, tenemos los Baños de Monterrey, recomendables para 

afecciones digestivas. Si se trata de interés por la arqueología, allí están 

las 

 

Ruinas de Chavín de Huántar. Zona arqueológica ubicada en la 

provincia de Huari a 110 Km. de la ciudad de Huaraz. Fue la expresión 

más grandiosa de la civilización Chavín llegada a su plenitud. 

Está constituido por diversos edificios piramidales, plazas que se 

asientan sobre una ladera aterrazada, portadas y escalinatas. Las 

construcciones piramidales albergan una red de pasajes y cámaras 

interiores, que en algunos casos aparecen superpuestas. 

 

Como material de construcción predomina la piedra, aunque en 

algunos sectores las paredes estaban estucadas con arcilla que era 

calcinada para resistir los embates del tiempo. Destaca el Castillo o 

Templo de Chavín, de granito con tres plataformas; allí se encuentra el 

monolito conocido como "El Lanzón" que es un gigantesco ídolo (5 metros 

de altura) de una sola pieza esculpido en granito. 

 

 

 Si se trata, de turismo de aventura, el Parque Nacional Huascarán 

es propicio para la pesca deportiva, el paseo a caballo, el parapente, el 

vuelo libre, esquí, camping, bicicleta de montaña entre otros. 

Adicionalmente, en la costa, en las provincias de Casma y Santa se ubican 

atractivas playas y balnearios, entre los que destacan Tortugas y Besique 
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Sus atractivos más conocidos, son el Parque Nacional Huascarán, 

con imponentes nevados, reto de grandes alpinistas, En su recorrido por el 

Perú, la Cordillera de los Andes forma un callejón natural, flanqueado por 

la Cordillera Blanca, aun lado, y la Cordillera Negra, al otro. Tales nombres 

reflejan con precisión el paisaje de contrastes que se observa en este 

lugar. En efecto, la Cordillera Negra presenta el color de la tierra, en tanto 

que al frente, la Cordillera Blanca exhibe majestuosos nevados. El Parque 

Nacional Huascarán comprende toda la Cordillera Blanca. 

 

 Los glaciares de la Cordillera Blanca forman un conjunto de 

lagunas azuladas o verdosas, según el color de las rocas del fondo. Su 

número se calcula en 260, todas por encima de los 4 000 m.s.n.m.; 185 de 

ellas ocupan la vertiente occidental y 75 la vertiente oriental. La Laguna de 

Parón es la más grande y es considerada como la más bella de todas las 

lagunas originadas por los glaciares; se encuentran al lado norte del 

nevado Huandoy. Otras famosas lagunas son las de Llanganuco de color 

verde-turqueza, al pie del Huascarán. Las lagunas de Pusac Cochas, que 

en quechua significa ocho lagunas seguidas, forman un rosario al pie de 

los nevados Rosco Grande. Debajo de los nevados de Artensauraju y 

Alpamayo están ubicadas dos lagunas, Santa Cruz Chica y Grande. 

 

bellas lagunas como Llanganuco; los sitios arqueológicos como la 

Cueva del Guitarrero en Yungay - 10,600 AC- cuna de la agricultura en 

América, el Chavín de Huántar y Sechín de los más antiguos de América. 

Además de ellos hay muchos otros, como los sitios de Huansacay, 

Huamancallan, Huarca, Yaino, Punkurí, Wilcashuamán, Pañamarca, etc.  

También es notable el turismo de aventura (canotaje en el río Santa, 

trekking), vivencial y fotográfico, principalmente en Huashao y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Huascar%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpinismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_arqueol%C3%B3gico_de_Chav%C3%ADn
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Humacchuco en Yungay. Los pueblos del Callejón de Huaylas cuentan con 

una gran variedad de restaurantes de cocina novoandina. Son importantes 

centros culinarios, al igual que Chimbote. 

 

Chavín de Huántar es un admirable vestigio de dicha cultura y en 

Casma se puede visitar Sechín. El espléndido panorama de la Cordillera 

Blanca, en el Callejón de Huaylas, atrae a turistas y escaladores de todo el 

mundo. Las fuentes termales y la rumorosa laguna de Conococha así 

como las azules lagunas de Orcococha y Chinancocha (mal llamadas 

Laguna de Llanganuco), concentran las visitas. Y como no conmoverse 

con el calmo y trágico horizonte de Yungay. Hacia el norte, la autopista 

atraviesa el mayor número de túneles del país, el callejón se estrecha de 

pronto surge el profundo Cañón del Pato, con el río haciéndose un torrente 

en sus entrañas. La cordillera de Huáyhuash es una fenomenal ruta de 

treking y esta considerada como las 10 mejores rutas de treking del 

mundo. 

 

Entre los majestuosos nevados que exhibe la Cordillera Blanca 

destacan el Huascarán, considerada la cumbre más alta del Perú y la 

segunda de América después del Aconcagua, cuyo pico sur alcanza los 6 

768 m.s.n.m. y el pico norte 6655 m. Le siguen los nevados de Alpamayo, 

cuya altura ha sido precisada en 6 120 m tiene el calificativo de "La 

montaña nevada más bella del mundo". El Huandoy Norte, alcanza los 6 

395 m; el Huantsán, 6 410 m; el Chopicalqui, 6 354 m; el Copa Norte, 6 

173 m; el Artensauraju, 6 025 m; el Santa Cruz Sur, 6 259 m. y el Hualcán, 

6 125m. 

 

Estas cumbres de las cordilleras ancashinas, desde hace dos 

décadas por lo menos, son ese gran imán que atrae a andinistas de todas 

partes del mundo. La afluencia de andinistas, ansiosos de internarse en las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Callej%C3%B3n_de_Huaylas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_novoandina
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimbote
http://es.wikipedia.org/wiki/Chav%C3%ADn_de_Hu%C3%A1ntar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes


36 
 

cumbres de las cordilleras, es desde hace  años una excelente fuente de 

ingresos para la región. 

 

Actualmente, para el uso de los andinistas, existen dentro del 

Parque dos refugios, uno situado a 4 300 m de altitud, a orillas de la 

atractiva laguna de Parón. El otro está ubicado en Llanganuco, en las 

inmediaciones de la laguna del mismo nombre, a una altura de 4 200 m. 

 

En la cordillera negra se puede observar una rara planta que 

desafía las leyes de la naturaleza y desborda vida en plena puna, su 

elevado tamaño de hasta nueve metros determinó que se bautizara con el 

nombre científico de Pourretia gigantesca, que en gratitud a su 

descubridor, se la conoce como la Puya Raymondi, este cactus gigante 

posee una extraña florescencia de hasta ocho mil flores que tienen la 

finalidad de perpetuar la especie, puesto que su germinación esta 

expuesta a mil eventualidades; cada planta florece una sola vez después 

de cien años de vida, permanece en flor de 2 a 3 meses y produce 

millones de semillas, es muy difícil encontrar puyas en flor. 
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CAPITULO III 

TURISMO LOCAL 

III. TURISMO: Integración y Desarrollo  Cultural 

 

3.1 CHIMBOTE: DESTINO TURISTICO 

Los elementos claves del turismo son tener lugares atractivos, comida 

agradable, centros de esparcimiento, entre otros. La ciudad de Chimbote tiene 

esos elementos para ser un destino turístico importante del país. Se dice que 

los griegos antiguamente consideraban a la uva como la fruta de los Dioses, si 

hubieran probado el Ceviche de Chimbote se convertiría en el Plato predilecto 

de los Dioses.  

Se comenta que cuando llegaba el empresario pesquero Luis Banchero 

Rossi a Chimbote y sentía el humo de las fabricas de harinas de pescado 

decía que era el perfume más agradable del mundo, porque representaba la 

generación de dinero y trabajo. 

También, cuando el cielo de Chimbote se teñía de naranja por los 

humos de Siderperú, para la producción del acero, las familias de los 

trabajadores se ponían contentas por que iban a tener ingresos.  

En ambos casos, la actividad comercial de la ciudad se veía afectada 

positivamente por el ingreso de estos consumidores con poder adquisitivo. Por 

eso, leemos frases como “Chimbote capital de la Pesca y del Acero”.  
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El tiempo se lleva algunas cosas y nos trae otras. Si bien la bonanza de 

la pesca y del acero ya no se tendrán. Si se pueden desarrollar otras 

actividades como el Turismo.  

PUNTOS TURISTICOS  

Cuando se empezó a construir el Terminal Terrestre de Chimbote hubo 

oposición de los dueños de las empresas de transporte y del público, se 

argumentaba que estaba muy lejos. Ahora vemos que es uno de los mejores 

terminales del país, con limpieza, seguridad y comodidad.  

ISLA BLANCA 

La visita a la Isla Blanca es un tour que puede llevar seis horas y 

conocer el paisaje marino, la vivencia de los animales marinos y respirar aire 

puro. El costo es un sencillo. 

VIVERO 

 Recorrer el Vivero Forestal, pasear en los botes, en los columbios, el 

trompo, comer al aire libre, es una experiencia muy agradable que 

recordamos los Chimbotanos cuando éramos niños y se puede seguir 

haciéndolo con la familia.  

CERRO DE LA JUVENTUD 

Llegar al Cerro de la Juventud se puede considerar turismo de aventura 

y de resistencia. Subir un cerro empinado durante 90 minutos 

aproximadamente (de ida y otro tiempo similar de regreso) es cosa seria. En 

el trayecto los niños recuerdan que tienen que comer sus espinacas y los 

adultos lamentan de no haber comido espinacas. En la cima del cerro se 

puede ver la ciudad de Chimbote en todo su esplendor y hacer la toma 

fotográfica más simpática.  

PLAYAS Y CAMPO  
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Para tomar baño y sol se tienen las Playas de Besique y Tortugas a 20 

y 30 minutos de la ciudad aproximadamente. Y si se trata de ir al campo se 

puede ir a Cascajal, a 45 minutos camino al norte, donde se pueden ver 

cultivos de algodón, maíz, caña de azúcar, papa, marigold, páprika, frutales, 

entre otros productos. Además, allí mismo, crían vacas, ovejas, cabras, 

gallinas, cerdos. cuyes, entre otros animales.  

PLAZAS E IGLESIAS 

La ciudad de Chimbote y sus distritos vecinos tienen Plazas de Armas o 

Plazas Mayores muy llamativas, La plaza chimbotana posee una pileta con 

juego de aguas, la de Coishco tiene una figura principal en forma de pez, en 

Nuevo Chimbote se construyó la Plaza Mayor mas grande del país. Asimismo, 

las Iglesias son modernas con trabajos destacados. Por ejemplo la Iglesia San 

Carlos Borromeo tiene una puerta tallada con figuras religiosas, dentro de la 

Iglesia se tiene la Imagen de Jesucristo que puede impresionar a la persona 

más indiferente.  

COMIDAS 

 Saborear en Chimbote un Ceviche con pescado fresco, choclo, 

cebolla, camote o yuca y ají al gusto, es una delicia o como pueden decir los 

brasileños es muito gostoso (muy gustoso, muy rico). No nos olvidemos de los 

tamalitos, la rellena, la salchicha. Además de las frijoleadas con cabrito, el 

lomito saltado. Se dice que los griegos antiguamente consideraban a la uva 

como la fruta de los Dioses, si hubieran probado el Ceviche se convertiría en 

el Plato predilecto de los Dioses. También, la ciudad cuenta con discotecas y 

peñas modernas donde concurren artistas nacionales e internaciones..Hay 

restaurantes, pollerías, pizzerías, heladerías, entre otros locales 

gastronómicos. 

 CULTURA 
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En el aspecto cultural, Chimbote cuenta con Universidades nacionales 

y privadas como la Universidad Privada San Pedro, Universidad Nacional del 

Santa, Universidad de los Ángeles y filiales de otras universidades. También, 

la ciudad tiene Instituciones Educativas con tradición como los Colegios 

Cervello, Inmaculada, Mundo Mejor, Raimondi, San Pedro, Santa Rosa. A 45 

minutos al sur se ubican las Ruinas de Sechín con mucha riqueza cultural, 

donde se encuentran las famosas Cabezas Clavas.  

Los elemento claves del turismo son tener paisajes o lugares atractivos, 

comida agradable, centros de esparcimiento, entre otros. La ciudad de 

Chimbote tiene esos elementos para ser un destino turístico importante del 

país. ¿Chimbote: destino turístico?. ¿Si se puede? Dependerá del trabajo 

coordinado de las autoridades del Gobierno y Municipalidad, empresarios, 

comunidad y chimbotanos del exterior. 

 

3.2 Circuito Chimbote – San Jacinto 

 El punto de partida es la plaza principal de Chimbote, luego avanzar 

por el sur y antes del km. 409 de la carretera panamericana norte doblar hacia 

el este para iniciar el circuito por el centro poblado de Huancatambo. 

 HUANCATAMBO (Distrito: Nepeña). Centro religioso administrativo 

Chimú, y aledaño por el lado norte pasa la Muralla de Nepeña. 

 

 CERRO CAMPANA (Distrito: Nepeña). Monolito sobre el cerro 

Campana considerado “waka” o sagrado, que representaba al dios 

Wari o dios de la fuerza y hasta el siglo XIX los lugareños le llevan 

ofrendas. Cultura Santa, siglo V a.C. Al pie del cerro está la represa 

Campana donde Agroindustrias San Jacinto almacena hasta 3‟500,000 

m3 de agua para el riego. 
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 CAILÁN (Distrito: Nepeña). Ciudad arqueológica construida con 

piedras y mortero de barro. Probablemente de la Cultura Sechín, + 

3,000 años. 

 

 PAÑAMARCA (Distrito: Nepeña). Centro político administrativo del 

Estado Mochica en el valle de Nepeña. Siglo III al VI d.C. Valor ingreso: 

Adultos S/. 3.00, unidades versitarios S/ 2.00 y niños S/. 0.50. 

 

 WAKA CULEBRA (Distrito: Nepeña). Sitio aterrazado sobre un cerro, 

construido con piedras, adobes y mortero de barro. Es de filiación 

Chimú. En una roca de granito fue ejecutado en bajo relieve una gran 

serpiente reptando hacia el Puquio Pipí. Cultura Santa, + 500 a.C. 

 

 PUQUIO PIPÍ (Distrito: Nepeña). Zona natural con vegetación de 

matorral, sustentado por flujos de aguas subterráneas, por eso el 

nombre de “puquio” Fue la “pacarina” de los antiguos pobladores. 

 

 PUNKURÍ (Distrito: Nepeña). Santuario construido con adobes hechos 

a mano, decorado con pintura mural, relieves polícromos y escultura de 

bulto. Cultura Sechín, 4,000 años. Contiguo está el Centro de 

Investigación y Exposición Cultural “Arturo Jiménez Borja”, con 

sala de exposición, jardín botánico con cerca de cien plantas nativas, y 

servicios para los visitantes. 

 

 Centro de Esparcimiento “PICASSO CANDAMO” Cerca al pueblo de 

San Jacinto, tiene dos hectáreas de extensión y cuenta con: Piscina 

para adultos y niños, juegos mecánicos, campo de fulbito, áreas 

verdes, etc. Abierto de Martes a Domingo. Valor de ingreso: Adultos S/. 

1.00 y niños S/. 0.50. 
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 COMPLEJO AGRO INDUSTRIAL SAN JACINTO En el centro poblado 

de San Jacinto y produce anualmente más de un millón de bolsas de 

azúcar. Ver desde el inicio y hasta el final como se obtiene el azúcar, 

desde los tallos cortados que llegan del campo al producto embolsado, 

para el consumo nacional y la exportación, es una gran experiencia. 

Solicitar permiso a la empresa para la visita, no tiene ningún costo. 

 

 KISKE (Distrito: Nepeña). Monumental edificio lítico de planta 

octogonal, orientado hacia el norte y sobre el cerro Monte Parra. 

Cultura Santa, +500 a.C. 

3.3 Punkurí: Santuario Costeño 

 Punkurí; Es una construcción de barro de cerca 3,000 m2, 8m de 

altura y asentado sobre una terraza aluvial del Cuaternario. Tiene de abajo 

hacia arriba superposición de construcciones en tres niveles, edificaciones 

hechas con adobes cónicos, tronco cónicos –los mas antiguos-, plano 

convexos y de forma piramidal trunca, todos hechos a mano, y pesan como 

promedio  40 kilos; la excepción son los adobes utilizados en el relleno que 

difieren en tamaño y peso. 

 

 Los muros son anchos y más en la base, asegurados con mortero 

de barro, enlucidos, con pintura mural y exornados con bajo o alto relieves 

polícromos. En los edificios el color y la escultura adquirieron importancia y 

expresión plástica. 

 

 Varios detalles recuerdan el patrón arquitectónico del centro 

ceremonial de La Galgada, ubicado en Tauca, Distrito de Pallasca, con 

5,000 años de antigüedad, estos son: Esquinas curvas, solución de 

desniveles con escalinatas, pintura mural y la forma de pirámide escalonada. 
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 Punkurí es sus tres fases constructivas mantuvo la orientación 

norte, creciendo en área y altura. 

 

 Otros detalles son: Columnas cilíndricas policromas con 

decoraciones incisas; escultura del bulto, como es el puma reposando en las 

primeras gradas de la escalinata del templo de la 3era. Fase, esté destruido 

en un 80%, y los relieves policromos de la 1era. Y 2da. Fases constructivas 

del santuario. 

 

  

 

 

3.4 Restos arqueológicos de Huacatambo  

Los restos arqueológicos de Huacatambo fueron construidos por la Cultura 

Chimú.  

 Están hechos de adobe. El conjunto de la foto forma parte de un 

complejo mayor.  

 A lado de estos restos se halla la laguna de Cunchén, así como cuatro 

cementerios prehispánicos.  
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 Entre los cerros del fondo y los restos se observa la Muralla de Nepeña 

que pertenece a una época anterior a la mochica. 

 Squier, en Un viaje por tierras incaicas, dice que las ruinas que se ven 

en la foto: “tiene una longitud máxima de unos 137 metros por 76 de ancho 

máximo y se compone de varios patios abiertos de diversos tamaños, 

con plataformas en sus lados y extremos, a los que se asciende por caminos 

en pendiente... Es obvio que ninguna parte de la estructura se adaptó  para 

residencia, excepción hecha, tal vez, de [una pequeña porción]..., debemos 

concluir que se trataba de un templo, probablemente  relacionado ... con la 

reverencia y adoración del extraordinario y  conspicuo monumento megalítico 

de la colina que está enfrente [Cerro Campana]".  

Squier se refiere a la piedra que se halla en la cima del Cerro Campana y 

que, según él, representaría al dios del fuego, Huari. 

 

 

 

 

  

 

3.5 Huaca culebra  

 Huaca Culebra está ubicado aproximadamente a 2 kilómetros al 

Noreste de Nepeña.  
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 Al costado de la carretera se encuentra un cerro de granito; en éste se 

halla una construcción de adobes.  

 En la parte más alta del cerro está la Cruz del Siglo. Y en las faldas del 

lado sur del cerro, cerca al suelo, está tallada la roca formando un 

hoyo.  

 A continuación corre un canal en bajo relieve, tallado en la roca 

en forma de serpiente, que se prolonga hacia el suelo.  

 Según Lorenzo Samaniego, este  canal en forma de serpiente tallado 

en la roca del cerro, llamado también rastro de la culebra, estuvo 

dedicado al culto del agua, al Puquio Pipi que se ubica muy cerca.  

 

 

 

 

 

 

  

3.6 Palacio de paredones 

Puerta de piedra del palacio de Paredones  

  Efraím G. Squier, en Incidents of travel  and exploration in the land of 

the incas (1877), escribe:  "Uno de los mejores entre estos viñedos, El 

Padrejón [Paredones], da su nombre a una antigua obra de piedra, el Palacio 

del Padrejón, ubicado en una terraza que lo domina.  
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 Presento un plano de él. Como se verá, consiste en una serie de 

recintos a los que se llega por una escalera de piedra, C, desde la terraza que 

está abajo.  

 Parcialmente en el interior hay otro recinto, que forma hasta cierto 

punto parte de uno de estos recintos (a la derecha del plano), rodeado por 

muros de piedra cortada, coronados por adobes... Ninguna parte de la 

estructura parece haber estado techada..."      

 3.7 El arqueólogo Lorenzo Samaniego, en Nepeña. Guía turística  

(1997), afirma que Paredones es un:  

 "Amplio conjunto arquitectónico, conserva una hermosa portada lítica 

que vemos en la foto de arriba] con su respectiva plaza cuadrada; la portada 

sirve de ingreso a probables compartimientos, a una área de vivienda 

importante que falta excavar científicamente.  

 En el resto del área construida se observan pasajes, otras plazas o 

patios, rodeados de cultivos actuales...El conjunto corresponde a un palacio.  

Edad: más o menos 2 500 años, [Cultura Santa]".  
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3.8 Restos arqueológicos de maquina vieja (alpacote)  

  La pirámide que se ve a lado de la laguna pertenece al conjunto de 

restos  arqueológicos de Maquina Vieja. 

  En las faldas del cerro que se ve al fondo aún se observa un canal de 

regadío prehispánico. 

 

 Leamos la traducción de la página 82 de An Archaeological Survey of 

Nepeña  Valley, Peru del Dr. Donald Proulx: Ubicación: Este sitio se localiza 

justo al oeste del gran reservorio de Tomeque  [laguna de Máquina Vieja], 

aproximadamente 3 kilómetros al sureste de San  Jacinto y 400 metros hacia 

el oeste de Tomeque.  

 El sitio actualmente está cubierto por un campo de maíz, y el desagüe 

principal del reservorio corta el sitio de este a oeste.  

 Queda en la base del valle a una elevación de 320 metros.   

 Descripción: Alpacote es una gran estructura rectangular construida 

principalmente de guijarros de río redondeados fijados en barro. La base de  

piedra está cubierta con adobe en algunos lugares. La parte principal del sitio  

tiene 118 por 71 metros y consiste de una área adjunta con cuartos largos y/o  

pasadizos dentro.  
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 Los cuartos parecen demasiado grandes para ser usados  como 

habitaciones, pero la función real del el sitio es desconocido. Además  del 

área rectangular principal, hay una línea larga de paredes y piedras 

derrumbadas que se extienden hacia el oeste de esta área aproximadamente  

150 metros.  

 Se ven montículos pequeños de piedras esparcidos a través de  los 

campos al oeste y probablemente era parte de este sitio.  

 El plano de Squier es bastante exacto;  yo no tuve tiempo para hacer 

alguna medición  exacta, y el maíz alto impidió que yo verificara demasiado 

los detalles.  

 Muchos huellas de arado y excavado, algunos hechos en el momento 

en que el  depósito fue construido, están presentes alrededor del sitio, y, como 

resultado, muchas de las paredes y estructuras fueron destruidos.  

 Las ruinas apenas pueden verse desde las colinas superiores.  

3.9 Fortaleza de quisque 

 Lorenzo Samaniego dice que Quisque es una:  

 "Imponente arquitectura de planta octogonal en la penúltima cresta del 

cerro Monte Parra.  

 Desde aquí es excelente la visión panorámica de la cuenca de Nepeña 

en las zonas correspondientes a la  costa y yunga.  

 El monumento es una fortaleza, una atalaya, como bien pudo tener 

función astronómica y religiosa.  Edad: Mas o menos 2 500 años. [Cultura 

Santa]".    
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 Donald Proulx, quién ha realizado un estudio arqueológico del valle de 

Nepeña, afirma que no se conoce a que período cultural pertenece la fortaleza 

de Quisque, que está construida de piedra y se localiza en lo alto de las 

colinas en el lado sur del valle y frente a Tomeque.  

 El sitio está a 3.6 kilómetro al SE de San Jacinto y a 1.9 kilómetros al 

SO de Tomeque. Queda a una altitud de 50 metros sobre el suelo del valle 

que se ubica aproximadamente a 330 metros en esta área.  

 La fortaleza está ubicada frente a los campos de Quisque bajo.    

Efraím G. Squier dibujó un plano que podemos observar abajo y escribió en 

Incidents of travel  and exploration in the land of the incas(1877) lo siguiente:   

 Otra fortificación cerca de la costa está situada en el valle de Nepeña -o 

más  bien lo domina, a una altura de 365 metros- en la ladera de las montañas 

que lo  rodean.  

 Conocida como la Fortaleza de Quisque, difiere de la de Calaveras 

porque las piedras  colocadas en los ángulos y las entradas están 

primorosamente  cortadas.  

 Las paredes pueden ser llamadas ciclópeas, en el mismo sentido en 

que se designan algunas de las que se encuentran en el sudeste de Europa y  

América Central.  

 Los bloques horizontales de grandes piedras alternan con  capas de 

piedras pequeñas adaptadas a las formas irregulares de las más   grandes. 

Las entradas están junto a paredes interiores y escaleras, como en  

Calaveras.  

 Hay también salientes. Algunas de las piedras son muy grandes y 

miden 2,7 metros de largo, 1,9 metros de ancho y 90 centímetros de espesor.  
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 Evidentemente la obra nunca fue terminada. La nivelación efectuada 

mediante la remoción y el rellenado, universal en otras partes, es aquí 

solamente parcial. Algunos de los muros que rodean rocas de formas 

cuadradas e irregulares, evidentemente consideradas sagradas, sólo están 

parcialmente terminados,  como si se hubiera interrumpido el trabajo, y existen 

muros, obviamente  temporarios, que debían ser eliminados cuando toda la 

estructura estuviera  concluida.  

 La obra parece tener un carácter compuesto: es parcialmente incaica, 

como lo muestran las piedras cortadas, y parcialmente de hechura similar a la 

de  Calaveras.  

 Los muros, como los de los incas, se inclinan ligeramente hacia  

adentro y se ahúsan un poco en dirección al coronamiento. Es difícil imaginar  

por qué emprendieron aquí semejantes obras los incas, a no ser que 

estuvieran destinadas a albergar a una guarnición para reprimir a una 

población  insubordinada.  

 La fortaleza fue construida aparentemente por trabajadores de la costa, 

bajo la supervisión incaica y de acuerdo con proyectos incaicos, en  la medida 

en que podían ser ejecutados por los obreros de que se disponía aquí.     

...Aquí hay también un magnífico a la vez que interesante ejemplo de las  

estructuras piramidales de tamaño inmenso, porque muestra cómo los incas  

trataron de erradicar la religión de los habitantes que habían sometido.  

 Gracias  a la energía de los buscadores de tesoros, que han penetrado 

en sus lados, comprobamos que la pirámide más antigua u original tenía 

numerosas grandes  cámaras pintadas, estaba construida en forma de 

sucesivas terrazas  menguantes a las que se ascendía por escaleras en 

zigzag y estaba totalmente estucada y pintada con brillantes colores. Los 

conquistadores rellenaron estas cámaras y reconstruyeron el edificio con una 
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gruesa capa de adobes, hicieron  una subida directa y erigieron en la cima un 

templo de piedra dedicado al sol. 

 

                Fortaleza de Quisque, plano según E.G. Squier (1877) 

3.10 Siete huacas 

 Siete Huacas se halla en la cima de un cerro al norte de Moro. Se trata de un 

complejo de varios recintos, construidos al estilo de la arquitectura megalítica 

del valle de Nepeña, semejantes a Quisque y Paredones. Consta de filas 

alternadas de piedras grandes y pequeñas, que forman así las paredes. 
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3.11 Las ruinas de Pañamarca: 

Las ruinas arqueológicas de Pañamarca están formadas por tres 

edificios piramidales ubicados sobre un cerro. Fue construida por la cultura 

Moche. Los mochicas se expandieron hasta el Valle de Nepeña y para 

asegurar su frontera sur edificaron este centro religioso-militar que es famoso 

por sus murales coloridos, aunque ahora, por la falta de conservación, tales 

dibujos se han borrado.  

Los murales muestran prisioneros con el cuerpo rodeado de serpientes, 

hombres con enormes garras que hacen cabriolas amenazadoras, zorros 

sagrados con alas que hacen ofrendas de chicha con copa de plata, 

sacerdotes con prendas finamente tejidas y plumas que van desfilando con el 

fin de halagar a los dioses o de asustar al espectador.  

Hay, también, figuras mitológicas (caracol-felino) y escenas cotidianas 

(luchadores) y religiosas. Entre estas últimas destaca el Grupo del Gran 

Sacerdote con un cuchillo o sonaja en sus manos y rodeado de ayudantes 

semi vampiros o semi felinos. Completan la escena un guardián maltratando a 

su prisionero y una serpiente-zorro. Así como las Armas Mochica.  

Dice Luis Jaime Castillo: "En el valle de Nepeña, a diferencia de Virú y 

Santa, no encontramos un conjunto de sitios de diverso tamaño y función 

distribuidos homogéneamente a lo largo del territorio, sino un único gran 

centro ceremonial, Pañamarca, rodeado de pequeños cementerios (Proulx 

1968, 1973).  

Este gran centro ceremonial vendría a ser un puesto de avanzada, con 

el que los Mochicas habrían iniciado la penetración en el valle de Nepeña. 

Este puesto está constituido, contrariamente a lo que podríamos imaginarnos, 
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no por un edificio militar o defensivo, o por una sede administrativa, sino por 

un centro ceremonial. Encontrar templos donde esperábamos fortalezas nos 

permite entender que la ideología tuvo un importante papel en la penetración y 

expansión del estado Mochica". 

 

 

Pintura mural Moche en la tumba de la Sacerdotisa en Pañamarca: 

Procesión sacrificatoria de guerreros sometidos, c.500 D.C. 

 

EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE:- es uno de los nueve en que 

está dividida la Provincia del Santa, perteneciente a la Región Áncash, Perú, 

creada el 27 de mayo de 1994 por ley 26318. 

Limita al norte con el distrito de Chimbote y al sur con los de Nepeña y 

Samanco. Al oeste de la misma se encuentra el Océano Pacífico, en el que se 

adentra la Península del Ferrol, la que encierra junto a las Isla Blanca y Ferrol 

la bahía de Chimbote. 
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Incluye la mitad sur de la ciudad de Chimbote, con las zonas 

residenciales y las playas de la ciudad. Es la zona de más reciente 

crecimiento de la ciudad, con varias urbanizaciones e incluye el aeropuerto y 

el campus universitario con diez carreras profesionales. 

Este distrito se caracteriza por tener la Plaza Mayor más grande del 

Perú, con un monumento elaborado por Enrique Olivera Arroyo, que 

representa a una ·Garza· significando a una ave migratoria que se encuentra 

en el distrito ecológico. El distrito de Nuevo Chimbote está zonificado en 

urbanizaciones como Buenos Aires, Los Héroes, Cipreses, Pacífico, Las 

Casuarinas, Bruces, Cáceres Aramayo, Banchero Rossi, Santa Cristina, Santa 

Rosa, El Bosque, Las Gardenias, Los Portales, Bellamar, Nicolás Garatea, 

etc.; siendo las avenidas más concurrentes, Pacífico, Argentina, Anchoveta, 

Brasil, Country, etc. 

Este distrito cuenta con un moderno cementerio llamado Lomas de la 

Paz, similar a los grandes cementerios que existen en la ciudad de Lima, y ya 

cuenta con un moderno súper merado   o centro comercial y están en 

proyecto oros más. 

Hablan las imágenes: 
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Catedral de Nuevo Chimbote 

 

La plaza Mayor de nuevo Chimbote:- Los trabajos en la Plaza Mayor, 

que representa un elemento urbano-arquitectónico que va a caracterizar al 

distrito”, anota. Fernández manifiesta que se va a convertir en el hito más 

importante de la ciudad, así como un referente obligado al formar un conjunto 

como la Catedral y el Palacio Municipal. 

 

         Ya entrando en detalles, explica que en el espacio central se encuentra 

una escultura surrealista de un ave que se asemeja a una garza y se 

encuentra alzando vuelo hacia la avenida Pacífico. Representa al denominado 

“distrito ecológico”, y simboliza “el despegue de nuestro distrito hacia el 

desarrollo, la modernidad y el progreso”, indica.  
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             “Los ejes de la plaza son octogonales hacia el tema central y forman 

una cruz en planta, la misma que está diseñada de mármol de gris fátima y 

negro, enmarcando esta circulación principal que lleva la escultura, con 

características de una pileta”, detalla el alcalde de Nuevo Chimbote. 

 

            La pileta está rodeada por una baranda metálica de tres líneas 

aseguradas por platinas, alrededor de la misma existe un espacio que se 

convierte en un mirador que semeja a los 12 Apóstoles. Son doce podium de 

concreto revestido con Rustec, que tienen en la parte alta un sistema de 

iluminación que es reflejada de manera difusa al centro de la plaza, creando 

un sistema independiente de iluminación. 

 

           Fernández subraya que es justamente por esta denominación de 

distrito ecológico que se ha complementado la temática con un paisajismo 

natural, colocando palmeras que sirven para contener la forma de los jardines. 

Además se ha dispuesto diferentes plantas (ponciano de flor roja, tuja 

japonesa, nubes, penca oleica, pino chino, califa, y filandia), que dibujan olas 

que simbolizan la forma sinuosa del agua. 
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Pileta Principal d la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote y al fondo la catedral 

 

 

          Las Playas… otros lugares turísticos 
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Vista panorámica del camposanto Lomas de la Paz, en Nuevo 

Chimbote 



59 
 

 

Artesanía Principal de al catedral de Nuevo Chimbote 



60 
 

 

Vista panorámica de la Plaza mayor de Nuevo Chimbote 

 

 

Puerta Principal del polideportivo de Casuarinas en Nuevo Chimbote 
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CAPITULO IV 

La pesca: época de oro en Chimbote 

El puerto de Chimbote, en el departamento de Ancash, era una aldeana 

caleta de cinco mil habitantes el año 1945 que la Corporación del Santa 

empezaba a explotar y comercializar el carbón de Ancash. Diez años 

después, el despegue y desarrollo de la pesca, la industria harinera de 

pescado e industrias conexas, sumadas a la industria siderúrgica, daban una 

nueva y violenta fisonomía al puerto.  

Una nueva prosperidad proveniente del Mar le esperaba al Perú en la 

década de los años 60. Como una explosión se produjo el „boom‟ y fiebre 

pesqueros que forjaron la década de oro de la pesca peruana. Surgió 

poderosamente la pesquería nacional, convertida de artesanal y local en 

industrial y en negocio internacional. Se compara el „boom‟ pesquero en el 

Perú con la fiebre del oro en California: “las fábricas de harina surgían como 

los hongos bajo la lluvia”, con una capacidad de producción de 800 000 y 1,2 

millones de toneladas métricas. Las bolicheras –por la red de tipo cerco- se 

aglomeraban en la rada del puerto de Chimbote. De 59 mil toneladas de 

peces capturados el año 1955, el volumen creció a 9 millones de toneladas en 

1964.  

Las sedentarias y sosegadas caletas se habían convertido de la noche 

a la mañana en populosos emporios, con barcos y fábricas, como fue el caso 

de Chimbote. Las bolicheras se construían por docenas, las fábricas surgían 

en menos de seis meses.  

La pesca le daba al Perú presencia y prestigio internacional como el 

mayor productor del mundo de harina de pescado y primer país pesquero. Un 

personaje vino a constituirse en el gran protagonista del „boom‟: Luis 

Banchero Rossi, indiscutible líder del desarrollo de la industria pesquera. En 
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1955 había incursionado en la pesca. Con un socio instaló una fábrica de 

conserva de pescado en Pimentel, y más adelante, al comprar las acciones de 

su socio nació “el imperio Banchero”. Traslada la fábrica a Chimbote, donde 

establece su base de operaciones, e incursiona en la industria harinera de 

pescado.  

 

En 1960, a los treinta años de edad, Banchero era el primer productor 

pesquero del Perú y en el transcurso de esa década se convirtió en el primer 

productor de harina de pescado del mundo.  

Para el año 1960 la población de Chimbote pasaba de 100 mil 

habitantes y era ya el primer puerto pesquero del mundo. Cual redivivo San 

Francisco de California, se daban en él cita migrantes de todo el país y 

también de muchos pueblos de allende los mares; en palabras de José María 

Arguedas, se daban encuentro “todas las sangres”. Sin embargo, este auge 

poco tuvo que ver con el desarrollo del propio puerto o el departamento de 

Ancash, y más bien generó una serie de problemas sociales, no menores que 

los de índole moral.  

 

Banchero, hombre de gran visión empresarial y una formidable capacidad de 

trabajo, había traído técnicos extranjeros e implementado los más modernos 

métodos de producción. En 1971 tenía una numerosa flota pesquera y diez 

empresas de harina y aceite de pescado ubicado en Chicama, Chimbote, 

Supe, Callao y Pisco, fábricas de conservas, de melaza para alimentar el 

ganado y varias flotas pesqueras, todas ellas conectadas a sus oficinas por 

medio de equipos de radio. Sus bolicheras eran guiadas por un avión busca 

peces conectado por radio con la flota y con la superintendencia.  
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Sin embargo, el gran peligro para la industria pesquera era la depredación del 

recurso y la intervención de un gobierno estatista.  

El 1º de enero del año 1972, Luis Banchero Rossi fue asesinado en su 

casa de Chaclacayo y, como una aciaga señal, su desaparición marcó una 

vuelta de página para la pesca peruana: se confirmaron los pronósticos de 

estatización y, por otra parte, la anchoveta empezó a desaparecer.  

Irremediablemente, el destino de Chimbote estaba unido al de su 

Pygmalion. Así, vinieron años de declive para el otrora pujante emporio 

pesquero. La industria de la pesca atravesaba una crítica situación financiera 

provocada en parte porque el Estado subvencionaba empresas que 

acumulaban grandes pérdidas, situación agravada por la imprevista ausencia 

de la anchoveta. En el sector privado, las empresas perdieron confianza por la 

disminución de la anchoveta, la baja de los precios de harina y aceite de 

pescado en el mercado internacional, así como por efecto del monopolio 

estatal, razones por las que se contrajo ostensiblemente la inversión.  

 

Empero, hoy el puerto de Chimbote renace con nuevas esperanzas. Aún el 

porvenir se encuentra en el Mar. Subsisten algunos problemas que llevaron a 

la declinación de la industria pesquera, como la sobreextensión de la flota 

anchovetera y la capacidad instalada de las fábricas harineras que superan la 

cantidad disponible de la biomasa anchovetera. Pese a ello, resurge la pesca 

peruana después de años de marasmo. Hay un interés por incentivar la pesca 

de consumo humano y difundir las bondades nutritivas y gastronómicas de los 

frutos del mar entre la población.  

La harina de pescado encuentra un nuevo destino en la acuicultura con 

el elemento proteico de crecimiento que lo hace insuperable como alimento; 

Sigue siendo el segundo producto de exportación que proporciona más 

divisas al país y es una industria casi cien por ciento nacional. Y Chimbote 



64 
 

sigue siendo el lugar apropiado para el desarrollo de todas las actividades 

relacionadas con la pesca 

 

Importancia de la pesca en la economía nacional 

En este sector trabajan alrededor de 160 mil personas, los productos 

pesqueros son el 11 % de nuestras exportaciones. La pesca artesanal es una 

de las actividades que más utilizan los pobladores da trabajo a muchas 

personas y alimento a lo largo de todo el litoral. 

El sector pesquero contribuye al empleo en áreas marginales y 

económicamente deprimidas. El Perú es uno de primeros países en 

producción de harina de pescado a nivel mundial este contribuye al pbi 

nacional. En nuestro país existen muchas empresas que se dedican a esta 

actividad dando trabajo a muchas familias. 

A diciembre del 2001, el sector pesquero sustentó el 0.7% del total del PBI. En 

los últimos 20 años, la participación del sector en el PBI promedia el 1.0%, 

alcanzando su mayor contribución durante 1994 con el 1.7%. Sin embargo, a 

pesar de su baja contribución al PBI nacional, el sector pesquero se constituye 

como un elemento clave en la economía nacional, debido a que constituye la 

segunda fuente de divisas para el país, con el 13% del total de exportaciones 

en el año 2001, luego del sector minero. 

A pesar de esto, es conocido que un gran número de recursos marinos está 

sobre-explotado o los sistemas pesqueros a los que están sometidos ya no 

tienen los mimos márgenes de utilidad que hace unos pocos años. 

 

Características y situación del sector pesquero industrial en el Perú 

(desde los años 90 a lo actual) 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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 En los años noventa no había políticas que promovieran la inversión 

privada en el sector pesquero, no había apoyo a lasa investigaciones 

científicas marinas y a las tecnológicas. 

 Un 60% de las industrias de harina de pescado eran del estado: 

empresa pública pesca Perú. 

 El 22 de diciembre de 1992 se publico la ley general de pesca con el 

objetivo de promover la inversión privada en la pesca peruana, 

 La Ley especifica que la actividad extractiva por embarcaciones de 

bandera extranjera será supletoria de la flota existente del país. Sólo 

podrán capturar el excedente de captura permisible. 

 Desde el año 1996 hasta la actualidad se han venido presentando una 

serie de reformas en el sector pesquero que buscan incrementar la 

extracción y contribuir al desarrollo. Se incluyen aquí la habilitación de 

créditos bancarios destinados a la remodelación o adquisición de 

nuevas embarcaciones para la extracción de recursos marinos a más 

de 50 millas náuticas. 

 

Estos mismos créditos también fueron enfocados al mejoramiento de los 

procesos de producción, con el surgimiento de nuevas plantas de 

procesamiento distribuidas a lo largo de todo el litoral, concentradas en su 

mayor parte, en los puertos de Chimbote y Paita. 

Entre los años 1996 y 2001, se incrementó la producción de harina y 

procesamiento de conservas del pescado, lo que trajo consigo la depredación 

de nuestro mar. A esto se añadieron los trastornos ocasionados por el 

fenómeno El Niño. Especies como la caballa, el jurel y la sardina se han 

ausentado y es la anchoveta la que se encuentra en mayor proporción 

respecto de las otras. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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Política y desarrollo de la pesca en el Perú. 

Desde 1999 se ha recuperado el nivel de las capturas de anchoveta, aun 

cuando continúan deprimidos los de sardina y jurel. La merluza ha entrado en 

una fase de recuperación con la aplicación de una larga veda raíz de una 

severo proceso de sobre explotación. En cuanto a las perspectivas del 

mercado, se observa que hay un incremento en los precios de los productos 

pesqueros y se espera que en el 2000, los de la harina se presenten estables 

y con una tendencia regular hacia la alza. Existe también, una propuesta del 

sector privado para llevar a la práctica un programa de reducción del esfuerzo 

pesquero, con la finalidad de lograr una mayor eficiencia y un menor costo por 

tonelada de captura, disminuir los pasivos, mejorar la relación deuda contra 

capital y, de esta manera, fortalecer la relación con las entidades financieras. 

En el futuro deberá preverse las fluctuaciones que se originan en la 

variabilidad natural de los recursos marinos, particularmente cuando el 

recurso entre en una fase natural de baja abundancia y llevar a cabo una 

reducción en la intensidad de la actividad que mantenga una adecuada 

rentabilidad del sector. A la vez deberá tenerse en cuenta que el marco del 

modelo económico en aplicación en el país, que estimula la libertad de 

empresa; así como la necesidad de mejoras tecnológicas en flota y fabricas 

que se requieren para mantener una industria competitiva, pueden inducir a 

un crecimiento de la capacidad de pesca, situación que se hace compleja 

cuando se tiene en cuenta las dificultades técnicas existentes para determinar 

cuál debe ser la capacidad de extracción y procesamiento adecuada y para 

establecer el marco regulador del acceso que mantenga en situación 

sostenible, en el largo plazo, a la actividad pesquera. La política del sector 

pesquero en el Plan de Acción 2001-2006, prevé consolidar a la actividad 

pesquera como uno de los principales elementos de la economía nacional. En 

este sentido, ha dado prioridad a los siguientes objetivos: Incorporar nuevas 

pesquerías al sistema de mercado globalizado con el fin de promover su 
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desarrollo industrial; Incrementar el consumo interno de pescado por 

habitante; Modernizar la actividad artesanal y elevar la calidad de vida de los 

pescadores; Impulsar la acuicultura; y, Fortalecer la gestión institucional. 

Perspectiva de la pesca 

Todos esperamos que la pesca se consolide aun mas de lo que se esta 

afianzando como actividad económica. 

Mercado asiático: Cerca del 60% de las exportaciones tradicionales y 30% de 

las no tradicionales se concentran en Asia (principalmente China y Japón), y 

vienen creciendo a un ritmo anual de 15%. Asimismo, cabe señalar que pese 

a que se espera una desaceleración de la economía mundial, China 

continuaría creciendo a tasas superiores al 8%. 

Finalmente, cabe destacar que aun en un escenario de riesgo 

(Desaceleración mundial y en el Perú), existe un gran potencial de crecimiento 

del sector, particularmente en los sectores de consumo humano directo, 

donde productos sustitutos como el pollo muestran incrementos de precio por 

el mayor costo de los granos y cereales (utilizados en la alimentación de las 

aves). En este contexto, podría impulsarse el consumo de pescado; de hecho, 

existe margen para que ello ocurra: 

Mientras el consumo interno per cápita de pescado llega a 18 kilogramos por 

año, el de pollo bordea los 30 kilogramos. 
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                                        CAPITULO V 

Conclusiones  y Sugerencias 

4.1 Conclusiones: 

 

 En conclusión puedo decir que la pesca en el Perú es una actividad de 

vital importancia para el desarrollo de nuestro país ya que contribuye en 

una buena parte al desarrollo nacional. 

 Que existe un gran potencial turístico que puede ser aprovechado a partir 

de impulsar políticas de desarrollo para general empleo a partir del 

turismo local. 

 Que la pesca no atraviesa por un buen momento y es hora de ver otras 

oportunidades de desarrollo. 

 También puedo decir que tenemos que hacer mas políticas a favor de 

esta actividad para poder consolidarnos de una forma mucho mejor. 

 El mar peruano es uno de los más ricos del mundo es por ello que es un 

gran foco de inversión para los grandes capitales que aprovechan este 

gran potencial que tenemos. 

 También puedo decir que la actividad de la pesca en nuestro país tienen 

un gran futuro, nuestra economía en general está emergiendo después de 

muchos intentos vanos que le precedieron. 

 Otra conclusión que se puede corregir es que el gobierno le da más 

cabida a las grandes empresas, mientras que no le presta mucha atención 

a los pequeños pescadores que han hecho esta actividad desde tiempos 

inmemoriales muchísimo antes de que estos grandes capitales se 

acentuaran aquí. 
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 La región Ancash debido a su ubicación geográfica goza de innumerables 

ventajas como la de poseer  variados climas hecho que ofrece diversidad 

de oportunidades para  actividades como deportes de aventura, turismo, y 

variedades de actividades económicas productivas y culturales. 

 Por último, las oportunidades que nos ofrece la actividad turística son 

realmente importantes, sobre todo en nuestra región y específicamente en 

el distrito de Chimbote y Nuevo Chimbote, donde la pesca se constituye 

en la actividad económica principal; y sabiendo que esta actividad está 

atravesando por una situación difícil; resulta imperante la adopción de una 

actividad económica alternativa, que genere crecimiento y desarrollo. 
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