
LA PESCA ARTESANAL 

EN LA REGION 

DE SANTA MARTA 

L 
a pesca artesanal presenta 
grandes posibilidades para la 
sobrevivencia de notables nú

cleos de población. Sin embargo, 
ella debe afrontar además de las di
ficultades de orden tecnológico, fi
nanciero y comercial , aquellas deri
vadas de las características de los 
recursos hidrobiológicos, sujetos a 
las leyes naturales no controlables, 
que no permiten la predicción. Si 
bien la biología pesquera como tec
nología específica , trata de dar res
puesta a los problemas planteados 
por el aprovechamiento de estos 
recursos , su desarrollo se ha aso
ciado al campo de las pesquerías de 
otras latitudes que a diferencia de 
las del trópico , se caracterizan por 
su poca variedad de especies , sien
do muy escaso el avance del conoci
miento en medios como el nuestro, 
situación que se agrava por la au
sencia de un sistema estadístico 
apropiado. 

La carencia de una adecuada con
ceptualización y desarrollo metodo
lógico para el tratamiento de la pro
blemática pesquera artesanal impi
de que ésta pueda solucionarse; a 
ello se agrega la diversidad de condi
ciones sociales, ecológicas y tecno-
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lógicas re inantes en cada reg10n y 
localidad. De igual manera, las al
ternativas que exigen cuantiosos re
cursos financieros o promueven 
obras de infraestructura y equipos 
sobredim ensionados a las disponibi
lidades de los recursos o a la posibi 
lidad de aprovecharlos, hacen casi 
imposible que las pesquerías se 
desarrollen , especialmente cuando 
existen restricciones severas en los 
presupuestos estatales ocasionados 
por la d euda externa y la recesión. 
Si bien s e pueden apreciar rasgos 
similares como el caso de la pobre
za, lo rudimentario aún de las tecno
logías e m pleadas, lo destacable es 
precisamente su heterogeneidad. De 
ahí la im portancia de precisar con
ceptos y redefinir términos, ''pues
to que los pescadores varían muy 
extensamente en muchos aspectos, 
tanto que la noción ordinaria , no 
discriminatoria, descontextualizada 
de pescad or como alguien que pesca 
para vivir, es virtualmente inútil 
como herramienta de política'' . 
(Emmerson, 1980). 

En esto cabe preguntarse ¿cuáles 
son los objetivos que acompañan el 
desarrollo pesquero y el papel asig
nado den tro de éste al subsector 
pesquero artesanal?. De igual ma
nera, ¿ cuál sería la relevancia de la 
actividad pesquera dentro de las es
trategias generales de desarrollo?. 
Es preciso tener presentes estos in
terrogantes dado que la actividad 
pesquera se verá influenciada por 
las decisiones y acciones derivadas 
de los d erroteros señalados por uno 
u otro tip o de respuesta. Cabe resal
tar cómo el desarrollo no puede ser 
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entendido únicamente como creCI
miento económico; es necesario 
considerarlo en términos d e bienes
tar, donde un indicador crítico es la 
satisfacción de las necesidades bá
sicas de la población. 

El reto del desarrollo pesquero 
artesanal , como lo plantea Emmer
son (1980) , tiene que ver con la es
casez del recurso y la cantidad de 
variables a manejar. Hay que estar 
atento a la vez a una biomasa empí
ricamente finita y ser sensible a los 
contextos analíticos en que ésta se 
produce, captura y usa . 

Proyecto pesca artesanal: 

Teniendo en cuenta la problemá
tica planteada, el Centro Internacio
nal de Investigaciones para el De
sarrollo - CIID, Colciencias y la Fun
dación para la Educación Superior 
-FES, con la participación del Ins
tituto de Investigaciones Te cnológi
cas -IIT, Invernar , Universidad 
Tecnológica del Magdalena y el Ins
tituto SER de Investigaciones, ade
lantaron un estudio mediante el cual 
se logró una aproximación integral a 
la actividad pesquera de Santa Mar
ta, y se avanzó en el diseño de una 
metodología apropiada, caracteri
zada por su concepción sistemática 
e integral. Este estudio de staca la 
importancia de tres especies que 
son básicas en la pesquer ía local: 
pargo , jurel y sierra, las cuales con
forman el 26.8% de la captura total. 

Pasa a la pág. 24 

* Economista. Coordinador Proyecto Pesca 
Artesanal. División Sector M arino. Col
ciencias . 

9 



LA PESCA ... 

Viene de la pág. 9 

Los estimativos de abundancia a 
partir de las capturas con trasmallos 
y chinchorros indican un potencial 
de 1.935 ton / año; no obstante en 
este valor no se han incluido las cap
turas obtenidas con líneas de mano 
por lo que esta estimación puede ser 
significativamente mayor. 

Es de interés señalar que la so
brecapitalización de la pesquería 
del chinchorro plantea la necesidad 
de desarrollar alternativas produc
tivas que busquen la diversificación 
pesquera, tendiendo al aprovecha
miento de otr as especies abundan
tes eri la región. En este sentido se 
vislumbra que la pesca de tiburón y 
machuelo podría ser una alternati
va, siempre y cuando se desarrolle 
una tecnología apropiada con miras 
a una pesquería más flexible y di
versificada. 

Por otra parte se determinó que, 
salvo las unidades pargueras, las 
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embarcaciones no disponen de sis
temas de conservación a bordo. Asi
mismo, no existen muelles ni infra
estructura específica para apoyar 
las operaciones de pesca artesanal. 

La limpieza del pescado es practi
cada a bordo y la descarga del pro
ducto se efectúa en forma manual. 
Los sistemas de conservación tradi
cionalmente utilizados en la zona 
son: enhielado, refrigeración, con
gelación, seco-salado y ahumado, 
siendo estos últimos de menor utili
zación. Los estudios realizados 
muestran que el pescado vendido 
localmente es de muy buena calidad 
gracias a su rápida comercializa
ción. 

De la producción anual comer
cializada, estimada en cerca de 
1.500 ton., un 67% se realiza en el 
mercado local, un 7% a nivel regio
nal y fuera de la región el 26 % . Los 
márgenes de comercialización se si
túan en el orden de un 25 % , el cual 
varía según la especie y la tempora
da. 

Al ser indagados, los pescadores 
explicaron su participación en la acti
vidad en un 46 % por tradición y un 
41 % por falta de oportunidades en 
otras labores. La región área del 
estudio tiene tradición pesquera lo 
que se refleja en que el 63 % de 
las personas dedicadas a la pesca, 
lleve más de 10 años en esta activi
dad. La mayoría no tiene experien
cia ocupacional anterior al oficio de 
pescador, la experiencia se adquirió 
en buena parte por canales familia
res , bajo la modalidad de aprender
haciendo. 

La ausencia de políticas coheren
tes para el subsector pesquero arte
sanal, el bajo nivel de integración 
de las instituciones a su problemáti
ca y las características de los pro
ductores, hacen que éstos miren 
con cierta prevención y desconfian
za la acción institucional a nivel gu
bernamental. 

Durante el transcurso del proyec
to se vinculó al pescador no sólo a 
las actividades de muestreo, sino a 
las reuniones de trabajo, en las cua
les se analizaron los programas, ac 
tividades y los resultados obtenidos, 
labor que se efectuó en forma 
permanente, planteándose como es
trategia d inamizadora de la pesca 
en la zona, la conformación de un 
ente no gubernamental de ámbito 
regionál (Fundepesca) , que trabaje 
en la confluencia de esfuerzos en 
pro del desarrollo pesquero artesa -
nal. 

La puesta en marcha del esquema 
organizacional propuesto por sí solo 
no afectaría las condiciones en que 
la pesca artesanal se desenvuelve; 
por lo mismo se considera que este 
elemento de be ser expresión de la 
necesaria voluntad política que 
busque hacer de la actividad pes
quera artesanal, pilar central de la 
dinámica de desarrollo a nivel local
regional, dentro de una concepción 
integral en la cual las acciones de 
desarrollo, los programas de inves
tigación y desarrollo tecnológico y la 
participación de la comunidad se li
guen conceptual y operativamente a 
dicha estrategia. O 
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