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LA PESCA ARTESANAL EN EL 

GOLFO DE MORROSQUILLO 


UNA CARACTERIZACION GENERAL 


Juan Luis Angel C. * 

RESUMEN 

Colombia es un país con una longitud de costa marina de 
2.960 Kms. La zona económica exclusiva reclamada tiene una 
área de 988.000 Kms. 

No obstante el potencial de recursos hidrobiológicos, la con
tribución del sector pesquero al PIB nacional se estimó para 1982 
en algo menos del 0.4 %. 

Correlativamente con esto los estudios se han orientado al 
marco general de la pesca, por ello el criterio seguido en esta 
elaboración se orienta a describir las condiciones de la pesca aro 
tesanal específicamente tratando de adelantar algunas categori
zaciones y en segundo lugar, a considerar el tema sobre un espa
cio regional concreto como es el Golfo de Morrosquillo en el 
departamento de Sucre. 

INTRODUCCION 

La pesca artesanal, denominada así por sus características 
técnicas, rendimiento y productividad per cápita, ha sido objeto 

* Economista agrícola de la Universidad Nacional. 
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de algunos intentos de explotacion teorica y conceptual. Esta ac
tividad, de la cual deriva sus ingresos un alto porcentaj e de 1a 
poblaci6n que habita los lugares riberenos (aguas continentales 
en general) asi como las areas costeras e insulares del pais, s6Jo 
ha comenzado a figurar institucionalmente a partir de la Imp le
mentaci6n de la denominada estrategia CESPA y de la creaci6n 
del INPA (Instituto Nacional de Pesca y Agricultura). 

En las siguientes notas trataremos de presentar algunas con
sideraciones generales respecto a las caracteristicas de la pesea 
artesanal desarrollada en un ambito particular -EI Golfo de 
Morrosquillo-- por 10 cual estas eonsideraciones no son extrapola
bles aunque puedan hallarse similares (casi equivalencias) a todo 
10 largo del litoral Atlantico eolombiano. 

El trabajo se apoya en una investigaci6n realizada entre los 
anos 88·90, dentro del eonvenio CORFAS-ASOCIACION CRAVO 
NORTE para el desarrollo de la pesea artesanal en el Golfo de 
Morrosquillo (departamento de Sucre) del eual el autor de estas 
notas hizo parte como asesor econ6mieo del equipo basieo durante 
dos anos. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

La documentaci6n historiea reeopilada sobre las soeiedadp-s 
existentes antes del mal llamado "Deseubrimiento", trae a eola
cion la referenda de los diferentes sistemas de produecion y or
ganizaci6n social que lograron desarrollar estas. 

Ocupandonos de manera exclusiva de 10 eoncerniente a la 
pesea, diversos hallazgos, llevados a cabo por arque610gos y an
trop610gos, apoyados en la palinologia, tecnica basada en el ana
lisis del polen fosilizado hallado en un area determinada, asi como 
en la Mcnica del carbono 14, han podido establecer diversas hip6
tesis aeerea de la base material que sustentaba la existencia y 
crecimiento de sociedades como la maya 0 la chibcha, para nom
brar solo estas. 

Una de tales hipotesis se orienta a sustentar que en general, 
el medio acuatico, principalmente el oceanico, constituyo en 10 
fundamental una fuente de alimentaci6n antes que un medio de 
transporte 0 navegacion para las sociedades y comunidades asen
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tadas en las riberas de los rios, lagos, ocean os y cuerpos de agua 
en general del continente. 

Los pocos, pero valiosos vestigios dejados por los conquista
dores, han posibilitado establecer que sociedades como las zenues, 
chocoes y chimilas en el norte de Colombia 0 los witotos en el 
sur, conodan a fondo la actividad pesquera. 

Los aztecas por ejemplo, veneraban a Opochtli, dios protec
tor a quien consideraban inventor de las redes y demas instru
mentos de pesca. Esta sola afirmaci6n, sugiere de por si un co
nocimiento especifico de la actividad pesquera. 

Igualmente, J. Arocha plantea: 

"Las sociedades riberefias de la Amazonia parecen haber to
rnado la via de la pesca realizada mediante barbascos y redes 
de algod6n con flotadores de calabazo ... " (1). 

Lo que constituye claramente una especializacion y un desa
rrollo tecnol6gico de instrumentos de pesca. 

Con relaci6n al barbasco, los indigenas de la Amazonia te
nian amplios conocimientos de botanica y quimica; se han podido 
identificar tres variedades de barbasco que eran (son) utilizados 
para "envenenar" el agua de pequefios cafios y lagunas. Veamos 
algunos: 

Nombre vulgar Nombre cientifico Familia 

Barbasco bejuco Lonchocarpus Spp Papilionaceae 

Barbasco de hoja Clibadium Spp Compositae 

Phyllantus Spp Euforbiaceae 

Barbasco de raiz Tephrosia Spp Papilionaceae 

En relaci6n a las fibras, materiales para fabricar las redes, 
Arocha afirma mas adelante: 

"E! cultivo de las plantas que les facilitaban el acceso a ma
terias primas para fibras y boyas habria precedido el de las 
plantas alimenticias" (2). 

1. 	 AROCHA R., Jaime. "Democracia ilusoria: el P.N.R. entre minorias 
etnicas. Andlisis Politico, Bogota, N? 7, mayo-agosto de 1989. 

2. 	 AROCHA R., Jaime. Op. cit., 1989, p. 37. 
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En la parte. norte de Colombia, los zemles realizaron una 
intensa actividad tanto agricola como pesquera; los sistemas de
sarrollados permiten afirmar que dentro de esta sociedad se 10
graba atender una poblacion altamente densa haciendo uso optimo 
de los recursos. 

Entre los zenues, parece se logro llevar adelante importantes 
obras de ingenieria hidraulica Que a traves de canales, permitian 
no s610 irrigar los campos agricolas sino tambien ejercer control 
sobre los cauces de los rios Sill'll y San Jorge, asi como tambi{m 
para el manejo de las inundaciones. Segun afirma Arocha: 

"La gente pancenu hizo una optima utilizacion de los canales 
no solo en faenas de pesca. . . sino para iniciar una verdadera 
industria de piscicultura" (31, 

Y agrega mas adelante, citando a Plazas y FaIchetti de Saenz 
(1981) : 

" ... Este sistema agricola y pesQuero multiplicaba por 12 y 
hasta por 14 veces la capacidad Bustentadora de Ia agricultu
ra de tumba y Quema" (4). 

En general, los vestigios conformados por fosiles, instrumen
tos, inscripciones y figuras antropomorfas, muestran Ia existencia 
de culturas que antecedieron con su conocimiento Ia llegada arra
sadora de otra cultura, que apoyada en objetivos muy concretos 
de conquista terminaron POl' acabar con practicas, sistemas de 
conservaci6n y producci6n Que planteaban una relaci6n armonio
sa con el medio natural y que fueron soporte de estas sociedades. 

DESARROLLOS RECIENTES 

Durante Ia colonia hay evidencia de que la pesca riberena 
prosigui6 en buena parte del territorio americano pero desapare
ci6 la acuicultura casi por completo. 

Esta ultima hace apenas unos cuantos anos, en el presente 
sigIo, recomienza su actividad jalonada por el auge de la demanda 

3. Ibid, pp. 37-38. 

4. Ibid, p. 39. 
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en el mercado estadounidense, sobre todo de especies de altos 
precios como el camar6n y la langosta. 

Aunque en el pais es posible hallar numerosas hectareas de 
suelo adecuadas para el cultivo de camaron, esta captura sigue 
realizada en un alto porcentaje, en forma extractiva con la mo
dalidad del arrastre, Hay que llamar la atencion al respecto, pues 
un diagnostico realizado en 1986, corroboro que el Atlantico Cen
tro-Occidental para la zona del Caribe viene siendo explotado pOl' 
unos 22 paises, 10 que constituye una sobrepesca alarmante por 
los efectos sobre la fauna y la flora marinas (ill, 

EI 78% de la captura total, afirma la Organizaci6n de las 
Naciones Dnidas para la Agricultura y la AIimentaci6n -FAO-, 
sigue siendo representado en la region (Atlantica) por especies 
pelagicas pequenas como el jurel, la sardina y la anchoveta en 
comparacion con la captura de especies demersales como la mer
luza, situacion que lleva a pensar en el precario desarrollo de la 
pesca de profundidad en comparacion con la pesca de arrastre 
donde estas especies aparecen como fauna acompanante de la 
pesqueria camaronera. 

A pesar de que en los ultimos 15 anos la captura para con· 
Sllmo humano ha aumentado rapidamente, una gran proporcion 
de la captura de pescado es destinada a la elaboraci6n de harina 
que se emplea para alimentacion de especies animales. 

Mientras que paises como Mexico, vieroll surgir, al am
paro del auge petrolero, planes de desarrollo pesquero, en Co
lombia los recursos se orientan con exc1usividad al fomento de 
los cultivos de camaron que destinan su produccion al mercado 
externo. 

En contraposicion a esta politica, la pesca de pequena escala 
o 	artesanal sigue valiendose de su exigua tecnologia, sin ningun 
o escaso apoyo estatal *. A pesar de 10 anterior, algo mas del 80% 
de los productos pesqueros tanto del rio como de mar, son pro
porcionados por los pescadores artesanales, sector dentro del cual 

5. 	 BOMBIN, Luis A. y BAS, Carlos. "Aspectos institucionales del sector 
pesquero colombiano". Programa de Cooperaci6n FAO/NORUEGA· 
COLOMBIA, Roma, 1986. 

* 	 A la fecha de redacci6n de este trabajo, el gobierno nacional par reo 
comendaci6n de la misi6n FAO, comenzaba a implementarse la llama
da ESTRATEGIA CESPA (Centros de Servicios de la Pesca Artesanal). 
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se presenta una escasisima especializacion y bajo desarrollo tec~ 
no]ogico. 

Hoy 105 aparejos y equipos de propulsion son producidos por 
diversas industrias y a elevados costos que los hacen inasequi~ 

bles a los pescadores caracterizados por sus bajos ingresos. 

La actividad para ellos sigue siendo extractiva pero en con
diciones mas desventajosas aun que para la pesca de arrastre ca
maronera. 

Para el subsector pesquero persiste una estructura dual que 
casi no ha variado en los tiltimos 15· afios. Sin embargo, la Ilama~ 
da pesca industrial, caracterizada porIa utilizaci6n intensiva del 
capital y por su orientaci6n a las exportaciones, se ha desarro
llado con mayor rapidez. que la pesca de pequefia escala, de alto 
coeficiente laboral y orientacion al mercado interno. 

DEFINICION DEL ESPACIO REGIONAL: 

EL GOLFO DE MORROSQUILLO COMO UNIDAD 


GEOGRAFICA Y ECONOMICA 


EI Golfo de Morrosquillo es un accidente geografico en la 
Costa Atlantica colombiana, Departamento de Sucre, que com
prende desde Punta Mestizos al sur hasta Punta San Bernardo 
al norte. Una linea recta trazada entre estas dos puntas crea una 
area reservada exclusivamente para actividades de pesca artesa~ 
nal; sin embargo unas son las disposiciones y otras las realida· 
des, pues el Golfo no solo ha sido sometido a intensas faenas de 
pesca por parte de motonaves dedicadas al arrastre camaronero 
sino que tambien ha recibido el impacto de situaciones como fue 
el cambio de curso del rio SimI que hasta 1945 desembocaba en 
la bahia de Cispata, alimentando con sus aguas ricas en detritus, 
tanto el area terrestre (ager agricola) del municipio de San 
Antero en el delta de su desembocadura, como tambien creando 
condiciones excepcionales para la pesca, dado el cambio de aguas 
que originaban un ecosistema fluvio deltaico particular en el area. 
Actualmente, la pesca en el Golfo ha observado deterioro expre
sado en la reduccion de la captura, reduccion relativa de especies 
grandes como el sabalo (megalops atlanticus) 0 la lejania de los 
sitios de pesca que se traduce en un aumento de los: costos ope( 
rativos de una unidad de pesca motorizada 0 en su defecto en 
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la imposibilidad de llevar a cabo sus faenas aquellos pescadores 
que no cuentan con ese tipo de embarcaciones. 

Hay que anotar sin embargo que ese deterioro, es la expre
sion en ultimas del cambio operado en el ecosistema regional, 
cambio que puede sintetizarse de la siguiente forma: 

"En 1920, el rio Siml, despues de atravesar de sur a norte 
el departamento de Cordoba, formaba una curva 0 meandro 
cere a al litoral, regresaba al sur y continuaba hacia Ia Bahia 
de Cispata donde desembocaba" (6). 

La sedimentacion generada por el rio fue la causa para el 
desarrollo de suelos fertiles en el area que se dedicaba al cultivo 
del arroz y posteriormente generaban confIictos por la apropia
cion de estas tierras que como siempre ocurre en nuestro pais 
terminaron con la expulsion de los campesinos y la legislacion del 
lado de los nuevos propietarios. 

Para ampliar el area cultivable, terratenientes y campesinos 
sin tierra construyeron rudimentarios canales para desecar al
gunas areas de terrenos aledanos a las cienagas. Estos canales, 
asociados al aumento del caudal del rio, contribuyeron para que 
en 1942 en el Sinu desembocara un proceso de modificaci6n de 
su curso original a partir del meandro mencionado como se ob
serva en las ilustraciones, e iniciara la construccion de un nuevo 
delta para el sitio denominado Tinajones. 

Los efectos de este cambio 10 representa la salinizacion de 
terrenos que dejaron de ser aptos para Ia agricultura, ya que el 
mar penetro por la red de canos y ciEmagas de la zona. Por 10 
mismo, Ia cultura fluvio-deltaica fue desapareciendo poco a poco 
al tiempo que el cambio de curso del Sinu como la acci6n oceanica 
fueron creando otro ecosistema, conocido como estuarino, donde 
la vegetaci6n caracteristica es el mangle que sirve de habitat a 
numerosos organismos como es por ejemplo: la ostra de mangle. 

EI nuevo ecosistema asi como la situaci6n social y economica 
de la region, empuja a gran cantidad de pobladores al aprove
chamiento de los recursos estuario-marinos; se haeen pescadores 
en tanto otros se dedican a talar el bosque de mangle para la 
extraccion de madera para uso en construcciones 0 para utiliza
cion como combustible domestico. Hay que anotar que el bosque 

6. 	 MASSIRIS C., Angel. "San Antero: Entre el mar y la tierra". Colom
bia, sus gentes y regiones, N~ 17, Bogota, marzo de 1990. 
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de mangle constituye el principal soporte del ecosistema asi como 
las cienagas de la zona (Caimanera, Leche, Soledad, etc.). 

A peaar de la variedad deespecies entre moluscos, crusta,. 
ceos y peces, la pesca es una actividad artesanal de bajo rendi
miento con un recurso sometido a la depredacion por el uso de 
dinamita, el arrastre camaronero en areas vedadas 0 el corte de 
las ralces del mangle para aprovechar la ostra manglera adherida 
a ellas. 

Otras situaciones posteriores deberan ser "cobradas" al pro
greso, la mas importante; la construccion de la carretera Cove
nas-Tolu que tapono la comunicacion existente entre un gran 
numero de canos y pequenas lagunas salobres que eran la fuente 
de alimentacion de la llamada Cienaga de la Caimanera, gener6 
un proceso urbanizador a lado y lado de la via con efecto directo 
sobre el bosque de mangle mas viejo (BRUGUIERA) por tala 
o por muerte del bosque ante el desecamiento del area cenagosa 
para la construcci6n de cabanas 0 sitios de veraneo, esto para 
mencionar 10 que ocurre a nivel continental, ya que adicional
mente el Golfo de Morrosquillo da "albergue" al mas grande sis
tema de almacenamiento de petroleo crudo, barco cisterna a 16 
Kms. de la costa con una capacidad total de almacenamiento de 
2.000.000 de barriles. Los vertimientos de crudo que se producen 
son control ados por metodos quimicos de aglomeracion y preci
pitacion al fondo del mar, sedimentos que con posterioridad son 
traidos a la playa por accion de las corrientes marinas. 

CONSIDERACIONES TEORICAS 

"Toda ciencia estaria de mas si la forma 
de manifestarse las cosas y la esencia de 
estas coincidiesen directamente". 

C. Marx 

Trataremos de acercarnos con algunas herramientas teoricas, 
a una versiOn queexplique 10 que podriamos denominar "la rela
cion dialt3ctica entre las sociedades humanas y la naturaleza", 
ya que en el caso de dertas actividades primarias los procesos, 
objetos y medios de trabajo son bastante particulares. 

EI trabajo es en primera instancia, un proceso entre la na
turaleza y el hombre, proceso en que €lste realiza, regula y contra
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de mangle constituye el principal soporte del ecosistema asi como 
las cit~nagas de la zona (Caimanera, Leche, Soledad, etc.). 

A J>esar de la variedad deespecies entre moluscos, crusta
ceos y peces, la pesca es una actividad artesanal de bajo rendi
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la mediante su propia aCClOn su intercambio de materias con la 
naturaleza". Ello significa que "el hombre se encuentra, sin que 
el intervenga para nada en ello con la tierra (concepto que incluye 
tambien, economicamente, el del agua) , tal y como en tiempos 
primitivos surte al hombre de provisiones y de medios de vida 
aptos para ser consumidos directamente, como el objeto general 
sobre el que versa el trabajo humano" (1). 

El hombre con su accion, desprende de su contacto directo 
con la tierra (el agua) objeto8 de trabajo que la naturaleza Ie 
brinda, eso ocurre con los peces que se pescan, con la madera 
extraida y derribada de selvas virgenes, con los minerales sepa~ 
rados del filOn, que "son como una concesi6n de la naturaleza 
que pod ria compararse a esa pequeiia suma de dinero que suele 
darse a los j6venes para que trabajen y prueben su suerte" (8). 

As!, el hombre in corpora los propios elementos naturales co
mo instrumentos de trabajo aunque ello exige el desarrollo de 
toda una aerie de instrumentos y de la fuerza de trabajo rela
tivamente grande; desdeesta perspectiva, los vestigios de instru
mentos de trabajo permiten distinguir las epocas economicas unas 
de otras, pues ell os a su vez son el exponente de las condiciones 
sociales en que se trabaja. 

En general, toda la industria 0 actividad extractiva bene 
como premisa el qUe es la naturaleza la que brinda el objeto 
sobre el qUe trabaja, dandole caracteristicas particulares desde 
la forma social que revista. 

Sin embargo, entre la historia humana y la historia natural 
se interpone el resultado de una relaci6n dialectica: las fuerzas 
productivas. 

Aclaremos qUe este concepto no puede limitarse a las tecni
cas y a los instrumentos de produccion, pues esta noci6n surge 
al considerarse los elementos del proceso de trabajo, es decir, al 
considerarse la fuerza de trabajo, el 0 los objetos de trabajo y 
los medios de trabajo. 

Introducir esta noci6n nos permite explicar la relaci6n hom
bre/medio ambiente por fuera de los conceptos del determinismo 
y posibiIismo geograiicos y acercarnos al concepto de "medio

'I' ~,

11 . , 

7. MARX, CarIos. El capital. Bogota, Fondo de Cultura Economica, 197'7', 
p. 131. 

8. MARX, Carlos. Op. cit., p. 131. 
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historico" que plantea la comprensi6n de la historia humana como 
prolongaci6n y ruptura de la historia natural. interponiendo a su 
paso el desarrollo de las fuerzas productivas. 

Con este marco de referenda podemos plantear tres elemen~ 
tos necesarios de eonsiderar: 

1. 	 No existe un medio ambiente favorable 0 desfavorable por sl 
mismo y de manera absoluta. Ello impliea que "los llamados 
recursos naturales no 10 son sino para sociedades que cono
cen su utilidad potencial y estan equipadas para usarlos" (9). 

2. 	 En la misma linea "la incidencia de los factores naturales 
sobre el grupO humano es tanto mayor cuanto menor sea el 
nivel alcanzado por las fuerzas productivas" parad6jicamen
te "cuando mas domine el hombre a la naturaleza, mas de
pendera de el1a", 10 que plantee que "la emancipaei6n en re
laci6n a las fuerzas naturales ocurre objetivamente: con el 
aumento de la producei6n del trabajo ... " (10). 

3.Por ultimo, es un error eonsiderar las fuerzas naturales como 
un factor puramente externo al proceso de trabajo que desa
ta y lleva a cabo el hombre. Ejemplo: 

Las plagas y las sequias son totalmente sodales en la forma 
de incidir como en sus conseeuencias y pueden ser catastr6
ficas 0 no segun sea el nivel de la productividad del trabajo, 
segun hayan 0 no reservas acumuladas en cantidad sufi~ 
ciente. 

Tambien es err6neo suponer las fuerzas productivas como 
independientes del "medio historico", pues "las maquinas 
agrieolas son ineficientes en terrenos accidentados", pero se
ria absurdo eonsiderar su ausencia, en cualquier parte del 
mundo, como senal de "atraso" (11). 

Aunque las tecnicas multipliquen la eficiencia de la fuerza 
de trabajo del hombre s610 €lsta puede poner en movimiento 
las diversas tecnieas e instrumentos y transformar los ele
mentos naturales en objetos de trabajo. 

9. 	 CARDOSO, Ciro F,S. y PEREZ B., Hector, Historia Econ6mica de 
America Latina. Barcelona, Editorial Critica, 1984, p. 16, 

10. 	 CARDOSO, Cira F. S. y PEREZ 8., Hector. Op. cit" pp, 16-17. 

11. 	 Ibid, p, 17. 
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kistorico" que plantea la comprension de la historia humana como 
prolongacion y ruptura de la historia natural, interponiendo a su 
paso el desarrollo de las fuerzas productivas. 

Con este marco de referenda podemos plantear tres elemen
tos necesarios de considerar: 
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Esta ultima eonsideraeion marea la diferencia entre las co
rrientes "desarrollistas" que suponen que la teeniea por sf misma 
y su aplieaeion indiseriminada supera la eondiciOn de "atraso" Y 
las eorrientes Hdeterministas" que niegan el aeeeso a la teenologia 
porqueel hombre se halla atado irremediablemente al sino que 
Ie establezea el medio natural. (---
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Esta ultima consideraci6n marca la diferencia entre las co
rrientes Hdesarrollistas" que suponen que la teenica por sl misma 
y su aplicaci6n indiscriminada supera la condici6n de "atraso" y 
las corrientes "deterministas" que niegan el acceso a la tecnologia 
porque al hombre Se halla atado irremediablemente al sino que 
Ie establezca el medio natural. 

EQUIPOS Y MODALIDADES DE PESCA ARTESANAL 

GENERALIDADES 


Desde el punto de vista de eomo se produzca 0 genere 1a 
transferencia de energia del medio ambiente hacia el hombre a 
traves de los procesos de trabajo que este implementa, pueden 
distinguirse claramente dos niveles (eeotipos): ".,.Uno que se 
distingue por el empleo de trabajo humano y animal, y el otro, 
que utiliza la energia suministrada por combustibles y los proce
dimientos facilitados por la ciencia, en proporci6n corriente" (12), 

Al nivel relacionado con el trabajo humano y animal se Ie 
conoce como ECOTIPO P ALEOTECNICO y al otro, que aplica 
en cierta proporei6n la cieneia y los combustibles, se Ie conoce 
eomo NEOT,ECNICO. 

Aelaremos que la c1asificaci6n PALEO 0 NEOTECNICA no 
es asimilable bajo ningun supuesto a la condici6n de "atraso" 0 

"desarrollo", por el momento se busca caracterizarlos con el ob
jeto de difereneiar los distintos actores econ6mieos. 

MODALIDADES DE PESCA ARTESANAL 

Pesquerias artesanales son aquellas: en las que el pescador 
opera desde embarcaciones de talla relativamente pequeiia dispo
niendo de un equipo de captura bastante simple y con una escasa 
divisi6n del trabajo de pesca artesanal clasificadas asi: 

a. Pesea blanca. 

12. WOLF R., Eric. Los Campesinos. Barcelona, Editorial Labor, 1971. 
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b. Pesca y recoleccion de crustaceos. 

c. Extraccion y recoleccion .de .moluscos. 

Estas tres modalidades se presentan en el Golfo de Morros
quillo con diferente intensidad, dependiendo de la zona donde se 
desarrolle. Los ambientes coralinos son propicios para crustaceos 
y moluscos as! como las aguas insulares y de mar abierto permi
ten la pesca blanca en general. De igual forma las areas de cie
nagas y desembocaduras de canos que conforman ambientes estua
rios son la oportunidad de recolectar algunos crustaceos (jaibas, 
cangrejos y camarones) 0 moluscos como el caracol y la ostra. 

Asi mismo, atendiendo a los equipos y aparejos utilizados en 
las pesquerias artesanales, estas pueden diferenciarse como: 

a. 	 Pesca con atarrayas (propia de pescadores de cienaga y 
rio) . 

b. 	 Pesca con anzuelo, cordel 0 linea de mana (usada tanto en 
litoral como en mar abierto para capturas especializadas co:
mo el pargo rojo). 

c. 	 Pesca con redes, chincl).m;ros y ,b:asmallos (que son ap~rejos 
mas sofisticados y que requieren embarcaci6n propulsada con 
fuera de borda). 

d. 	 Pesca con linea madre de anzuelo, conocida como espinel 0 

palangre (no es muy generalizado su uso en la zona). 

e. 	 Con trampas 0 nasas (ampliamente usadas al sur del Golfo 
para la captura de jaibas y al norte para peces de diversas 
especies en general). 

f. 	 Pesca submarina 0 buceo a pulm6n libre (especialmente en 
captura de pulpo, caracol y langosta). 

ECOTIPOS P ALEOT,ECNICOS: DESCRIPCION GENERAL 

Hemos agrupado bajo esta categoria a todos aquellos pesca
dores cuya caracteristica principal es el usa de pequenos y senci
lIos equipos 0 aparejos tales como: atarrayas, cordeles 0 lineas 
de mano, botes de madera movidos a remo 0 vela. Igualmente pue
den asimilarse los buzos a pulmon ,profundidades maxim as de 15 
a 18 Mts.) que se dedican a la captura de especies como el caracol, 
la langosta y el pulpo. 
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En general, los pescadores aqui descritos llevana cabo su 
actividad en areas cercanas a la costa, pues su limitante funda
men,ta,l. J'a(Hca. ,~:Q .que,. elqesplaz~miento ,de.be realizarse ,con la 
fueria motriz humana (remar) 0 en algunos casos utilizando un 
sistema rudimentario de velamen. 



b. Pesca y recoleccion de crustaceos. 

c. Extraccion y recoleccion .de moluscos. 

Estas tres modalidades se presentan en el Golfo de Morros
quillo con diferente intensidad, dependiendo de la zona donde se 
desarrolle. Los ambientes coralinos son propicios para crustaceos 
y moluscos asi como las aguas insulares y de mar abierto permi
ten Ia pesca blanca en general. De igual forma las areas de cie
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En general, los pescadores aqui descritos Bevan a cabo su 
actividad en areas cercanas a la costa, pues su limitante funda
mentaL .:raqi.ca _,~.q .que,. e.1qesplazamientp .cte:be. realizarse.con Ia 
Juerza motriz humana (remar) 0 en algunos casos utilizando un 
sistema rudimentario de velamen. 

En su actividad existe una escasa division del trabajo, pues 
el proceso de captura es por demas bastante sencillo. 

En casi todos los casos observados buena parte de los pes
cad ores son de origen campesino qUe actualmente 0 combinan 
distintas . actividades para la obtenci6n de un ingreso 0 se van 
paulatinamente especializando en la actividad pesquera como su 
"oficio" principal y. fuente unica de ingresos. 

En cuanto a la distribuci6n de su ingreso puede decirse que, 
siguiendo a E. Wolf, el pescador mencionado cesada todo esfuer
zo productivo-extractivo a partir del momento en que su minimo 
cal6rico (consumo de subsistencia 0 "liga") y el fondo de reem
plazo, que es la cifra necesaria para reponer su equipo minimo 
de produccion y consumq, tanto en el aspecto .tecnico. como cultu
ral, esten asegurados. . . 

Esto no significa, que en la posibilidad de superar dichos 
niveles, eI'pescadorno tratara de Iograr mejores condiciones que 
Ie permitan llevar a cabo alglin nivel de acumulaci6n. EI problema 
surge en Ia realizaci6n de su producto, pues la ausencia de una 
minima infraestructura de conservacion para productos altamen
te perecederos, lohara fuertemente dependiente de Ia oportunidad 
de venta, situacion que controla por entero el intermediario. 

Es altamente probable que el cuadro tecnol6gico precario que 
presenta el subsector pesqueroartesanal, particularmente el eco
tipo paleowcnico, esw en equilibrio con las caracteristicas de ex
tracci6n de especies litorales. Tal es el caso del caracol pala, cuya 
captura en fondos areno·rocosos debe realizarse utilizando em
barcaciones de facil maniobra que el pescador (buzo a pulmon) 
ata a su cuerpo' para desplazarse paralelamente mientras se su
merge, y como es una pesca de bajo rendimiento, los costos de 
operaci6n deben guardar relaci6n con los excedentes generados 
por la extracci6n. 

Adicionalmente, es comun entre los pescadores de menores 
recursos, como son los "cordeleros", que combinen su actividad 
extractiva con el cuidado de cabanas de recreo en areas costeras, 
presentandose un lento y continuo desplazamiento del pescador 
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nativo hacia el sector de servicios en la zona de mayor influencia 
tunstica. 

Socialmente este sector de pescadores podrla considerarse, 
como afirma F. Mires, parte de los "sectores de sobrevivencia" 
que acuden inclusive a formas disfrazadas de esclavitud y servi
lismo empujados por las precarias condiciones para existir (13). 

La categoria de "sectores sobrevivientes", propone Mires, es mas 
explicita que la denominaci6n de "informales" que supone la 
existencia de otro sector igual de etereo conocido como formal. 

De manera general, la situaci6n socio-econ6mica de este sec
tor social puede sintetizarse; 

-	 Niveles de reproduccion simple de capital. 

- Escaso desarrollo y aplicaci6n tecno16gica. 

- Baja composici6n organica de capital. 

ECOTIPOS NEOTECNICOS DE PESCADORES 

Pertenecen a este nivel todos aquellos pescadores que de una 
u otra forma hacen uso semi-intensivo de algunos elementos pro
pios del desarrollo tecnologico y que potencian la efieiencia del 
trabajo humano utilizando para ello instrument os, herramientas, 
aparejos y maquinas que requieren para su funcionamiento de 
combustibles 0 insumos similares. 

En el es posible diferenciar dos subtipos por el grado de 
utilizaci6n del capital fijo y las relaciones de produccion que se 
establecen. 

Uno que involucra todas aquellas unidades de pesca fabri
cadas en madera generalmente, entre 7 a 8 Mts. de eslora, pro
pulsadas por motores fuera de borda, cuyos aparejos son las 
llamadas redes de agalle (cada paiio tiene una 10ngitud promedio 
de 125 Mts. y una altura que varia segun eI numero de mallas 
de 7 a 11 Mts.) fabricadas en nylon monofilamento cuya especia
lid ad es la faena nocturna aunque se llevan a cabo faenas diurnas 

13. 	 Vease MIRES, Fernando. "lExiste el sector informal? Una pregunta 
que es tambien un tema". Revista Foro, N~ 9. Ediciones Foro Nacio
nal por Colombia. Bogota, 1989. 
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(cuando se practican las llamadas "rancherfas" donde varios pes
cadores se desplazan a otra zona de pesca durante varios dias). 

Por estar equipadas sus embarcaciones con motores fuera de 
borda poseen mayor autonomia en el cubrimiento de areas de 
pesca, 10 que paralel0 al tipo de aparejos utilizados, redunda en 
mayo res 
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(cuando se practican las llamadas "rancberias" donde vados pes
cadores se desplazan a otra zona de pesea durante varios dias). 

Por estar equipadas sus embarcaeiones con motores fuera de 
borda poseen mayor autonomia en el cubrimiento de areas de 
pesca, 10 que paralelo al tipo de aparejos utilizados, redunda en 
mayores niveles de producei6n y productividad. 

Este ecotipo introduce ya para organizaei6n un mayor grado 
de divisi6n del trabajo, pues aparecen categorias de mando (pa
tr6n de pesea, capitan 0 motorista), Se baee explicita la relaci6n 
econ6mica en funeion de la propiedad de los equipos, estableciendo 
la necesidad de operarios (trabajadores pagados a destajo). 

La caracteristica singular de este ecotipo tiene como base la 
relacion propietario de equipo-trabajadores. Apareee claramente 
una relaci6n eeon6mica que tiene el poder de ordenar, eontrolar 
e imponer los terminos de distribucion del producto extraido. 

La forma de pago implica la existeneia de relaciones sala
riales bajo la forma del destajo que establece una distribucion de 
los "excedentes" asi: 

1. 	 Se deducen los costos que ban sido pagados por adelantado 
generalmente por el propietario del equipo. 

2. 	 EI 100% neto se distribuYe en: 

50% para el propietario del equipo (que por 10 general ya 
no es peseador). 

50% para la tripulaeion yel capitan que generalmente recibe 
un 10% de bonificacion por su condici6n. 

Como puede deducirse existe una relacion directa entre el vo
lumen de captura y el nivel de ingreso monetario del trabajador 
de la pesca. A menor volumen el peso de los gastos (costos fijos) 
aumenta proporeionalmente en detrimento del ingreso neto. 

Asociado a esta forma de pago se encuentra que los opera
rios de un equipo trataran de maximizar su excedente redueiendo 
al minimo sus costos fijos; para ellos los desplazamientos a las 
areas de pesca alejadas de su sitio de alojamiento seran compen
sadas con la violaci6n de vedas y explotaci6n de bajos (zonas de 
pesca) relativamente eercanas a BU puerto de partida. 

Lo importante de resaltar aqui es que se produce el cicIo 
siguiente: 
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a. EI propietario hace avance en dinero para la faena, financia 
y controla, toma posesion del trabajo de sus operarios. 

b. Los operarios ya a disposici6n del propietario de los equipos 
se comprometen a entregar todo el producto de su faena a 
este exclusivamente. 

c. La realizaci6n del producto la }leva a cabo, por 10 general, 
el propietario del equipo que es por 10 demas, propietario de 
la produccion y es el quien dispone el pago en dinero de los 
operarios. 

los 
Como nota particular hay que resenar que el prop!etario de 
equipos posee otras inversiones (comerciales generalmente) 

que Ie diversifican su ingreso, Ie proporcionan los medios para 
su fonda de reemplazo asi como ganancias extraordinarias en eI 
abastecimiento de algunos insumos (caso del ace!temGtor) que 
Ie permiten obtener niveles de acumulacion ampliada de capital, 
es decir, capitaliza e invierte. 

Sus operarios ingresan a la categoria de propietarWs bajo 
la forma de subsunci6n formal del trabajo por el capital. 

ANEXO COMPLEMENTARIO 

En nuestro pais definitivamente los recursos pesqueros de 
origen marino permanecen a merced de quien posea la mejor tec
nologia para explotarlos. Ello se expresa en los resultados que 
se obtienen, calculados globalmente, en niveles de produccion por 
Km2 de costa de 9 Tons/ano segun 10 afirma el Comite de Pesca 
de la AND!. Paralelamente otros paises como Panama y Vene
zuela, aun con bajos niveles, alcanzan volumenes de 120-150 
Tons/ano. 

Para el caso especifico de la producci6n pesquera artesanal, 
los resultados en el Golfo de Morrosquillo son bastante precarios. 
EI potencial estimado por E,MCOPER en 1986 Ilegaba a 1.420 
Tons/ano de productos' hidrobio16gicos: la registrada alcanzaba 
en 1987 apenas 215 toneladas, cifra "logica" si se tiene en cuenta 
que no existen sistema:: claros de registro de la produccion en la 
zona, quedando esta a merced de la buena voluntad de los comer
ciantes que efectuan registros subestimados de la misma en la 
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oficina local del INDERENA para obtener los permisos de mo· 
vilizaci6n de sus productos. 

Finalmente, y para 1988, se calcul6 un volumen de produc
cion anual de 765 toneladas tomando como base de calculo la 
poblaci6n pesquera artesanal, la flota pesquera por tipos de em
barcaci6n, su equipamiento (artes pesqueras) asi como el tipo 
de pesqueria realizada segun faenas ano, dando como resultado 
el denominado "Esfuerzo pesquero artesanal" en el Golfo de Mo
rrosquillo. 
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y controla, toma posesion del trabajo de sus operarios. 

b. 	 Los operarios ya a disposici6n del propietario de los equipos 
Se comprometen a entregar todo el producto de su faena a 
este exclusivamente. 
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oficina local del INDERENA para obtener los permisos de mo
vilizaci6n de sus productos. 

Finalmente, y para 1988, se calcul6 un volumen de produc
cion anual de 765 toneladas tomando como base de calculo la 
poblacion pesquera artesanal, la flota pesquera por tipos de em
barcacion, su equipamiento (artes pesqueras) asi como el tipo 
de pesqueria realizada segun faenas ano, dando como resultado 
el denominado "Esfuerzo pesquero artesanal" en el Golfo de Mo
rrosquillo. 

Cuadro NQ 1 


POBLACION PESQUERA ACTIV A 

GOLFO DE MORROSQUILLO 


-.-.~-~------..... 

Localidad 1985 (1) 1988 (2) VariaciOn ro 

Tolu 309 205 (33.6) 

Covefias 91 60 (34.0) 

EI Porvenir 287 190 (33.8) 

Rincon 227 150 (34.0) 

Berrugas 182 118 (35.0) 

Chichiman 39 26 (33.3) 

Alto de Julio 42 29 (31.0) 

Islas 224 145 (35.2) 

Boqueron 7 5 (28.5) 

Fuente: 1. Emcoper-Anpac 1986. 

2. Trabajo de Campo CORFAS 1988. 
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FLOTA PESQUERA ARTESANAL 

La flota pesquera artesanal en el Golfo de Morrosquillo ests 
conformada a grosso modo por dos tipos de embarcaciones: botes 
(chalupas) y lanchas. 

Estas a su vez se diferencian por su tamafio, material de 
construcci6n y sistemas de propulsion asi: (ver pag. 140) 

Tipo 00, 01 y 02: Embarcaciones construidas en madera, de 
una sola pieza, con seis metros maximo de 

eslora por 0.7 metros de manga y 0.55 metros de puntal, propul
sadas por remo y/0 vela. En la zona, estas representan el 80,/0 
del equipamiento en flota. 

Tipo 03: De construccion y dimensiones similares a los tipos 
anteriores, se diferencia por estar acondicionado para 

ser propulsadas con motores fuera de borda. Estas embarcacio
nes son ocasionalmente usadas en el transporte en temporada 
vacacional, representan alrededor del 12,/0 del total de la flota 
pesquera. 

Tipo 04 y 05: Son embarcaciones con casco de madera 0 fibra 
de vidrio, propulsadas con motores fuera de bor

da 0 de instalacion interna, con mayor autonomia de desplaza
miento y capacidad de carga bruta. 

Por 10 general, dado su alto costo, son propiedad de comer
ciantes locales. 

Para ejemplificar un poco la situacion en materia de distri
buci6n de Ia flota pesquera, considerese que, a la fecha de registro 
de este inventario, existia en la localidad de Chichiman una so
la embarcacion, tipo 03, para una poblacion activa de 26 pes
cadores, embarcadon que debia cumplir tamblen funciones de 
transporte para los productos pesqueros a localidades como Be
rrugas 0 ToW., situado esto(;~ ultimo a 1.5 horus de recorrido. 

INGRESOS 

Dentro del sector pesquero artesanal no se cuenta con un 
registro sistematico del nivel de ingresos generados por esta ac
tividad a los pescadores. 
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Tradicionalmente se ha reconocido a este como un sector que 
retrihuye con bajos ingresos a sus protagonistas en relaci6n al 
esfuerzo fisico y al riesgo que involucra la actividad. 

La heterogeneidad de la actividad pesquera artesanal se tra
duce ~.n-en..J,uml!.eterogeneidad de los niveles de ingreso de 
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Tradicionalmente se ha reconocido a este como un sector que 
retribuye con bajos ingresos a sus protagonistas en relacion at 
esfuerzo fisico y al riesgo que involucra la actividad. 

La heterogeneidad de la actividad pesquera artesanal se tra
duce tambien en una heterogeneidad de los niveles de ingreso de 
los pescadores. Estos varian, principalmente de acuerdo a la es
pede extraida, a los precios, la demanda existente sobre el recur
so, a los niveles de captura, condiciones de comercializaci6n y 
fundamentalmente a las condiciones de operaci6n: clima, epoca 
del ano, estado del mar, faenas realizadas y artes utiIizadas. 

Para una unidad econ6mica de pesca (U.>E.P.) equipada con 
redes agalleras, tres tripulantes y jornada maxima de 12 horas 
nocturna, su ingreso/mes puede estimarse como sigue: 

Captura X faena: 	 15 kgs. promedio 

Faenas X mes: 	 16 

Predo venta: 	 $ 900/kg. 

C. directos: 	 22% 

Ingresos brutos: 	 $ 216.000 

Ingresos disponibles: 	 $ 168.480 

Ingreso neto: 	 Ingreso disponible Renta 
propietario $ 84.240 

Al ingreso neto se Ie debe descontar: Pagos al capitan de la 
embarcaci6n, que actua como representante del propietario. 

Pagos a la tripulaci6n auxiliar. 

Esos descuentos se realizan aplicando al ingreso neto estos 
factores: 

1. neto total (1 + 0.01)
Ingreso neto 	capitan $ 42.541 

2 

I. neto total (1- 0.01) 
Ingreso neto tripulaci6n 	= $ 41.699/2 

$ 20.849 per capita. 

Esta situaci6n explica por que muchos pescadores abandonan 
la pesca activa, buscando emplearse en empresas del sector (TOL
CEMENTOS) 0 dedicandose a realizar recorridos hacia los prin
cipales sitios de pesca para comprar la producci6n a bajos pre
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--
cios, adquiriendo todo tipo de especies y tallas, operaClOn cono
cida como "Capital en el Agua", para luego, en tierra, seleccionar 
aprovechando lOB precios locales. 

Otros, como sucede en la localidad de Berruga, abandonan la 
pesca activa orientandose al "ranfaiieo", que consiste en comprar 
Ja fauna acompaiiante a los barcos camaroneros que hacen tran· 
sito por el puerto, 

A esta situacion se Ie agrega la inexistencia en la region de 
alguna industria productora que aproveche las especies poco va
liosas para la producci6n de harina 0 aceites. 

BIBLIOGRAFIA 

1. 	 AROCHA R., Jaime. "Democracia ilusoria: el P.N.R. entre minorias 
etnicas. Andlisis Politico, N~ 7, Bogota., mayo-agosto de 1989. 

2. 	 BOMBIN, Luis A. y BAS, Carlos. "Aspectos institucionales del sector 
pesquero colombiano". Programa de Cooperacion FAO/NORUEGA CO· 
LOMBIA, Roma, 1986. 

3. 	 CARDOSO, Ciro F. S. y PEREZ B., Hector. Historia Econ6mica de 
America Latina. Barcelona, Editorial Critica, 1984. 

4. 	 MARX, Carlos. El Capital. Bogota., Fondo de Cultura Economica, 19i7. 
Decimo tercera reimpresion. 

5. 	 MASSIRIS c., Angel. "San Antero: entre el mar y la tierra". Colombia, 
sus gentes y regiones, N? 17, Bogota., marzo de 1990. 

6. 	 MIRES, Fernando. "lExiste el sector informal? Una pregunta que es 
tambien un tema". Revista Foro, N~ 9, Bogota, 1989. 

7. 	 WOLF R, Eric. Los Campesinos. Barcelona, Editorial Labor, 1971. 

1. 	 La Revist! 

del DepaIl 

nas de 11 


2. 	 El Comif 

seleccio.q 

exclusivf 


3. 	 La recq 
impliccf 
eV~llua~ 
a Jurat 

4. 	 ENSN 

de ec 

de C· 


5. 

8. :! 

I 
! 

J 
i 

I 

152 


