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PRESENTACION 

Se que las mujeres de los pescadores miran el 
oceano con temor. 
Ellas no dicen himnos a las aguas ni suspiran 
con la lejania. 
Se que la ansiedad forma en su sueno la espina 
de un eco. 
Pero ignoro el color de su espera, 
porque unicamente las he visto 
en la feria de San Mateo, alcanzadas por el sol. 

Julio Pazos. Mujeres de San Mateo. Mujeres. 
Quito, El Conejo, 1988. 

El poema de Julio Pazos habla de las incertidumbres que viven las 
mujeres de comunidades cuyos hombres se enfrentan diariamente a 
los graves riesgos de la pesca marina, pero desconoce, como dice 
61, "el color de su espera". El estudio, cuyos resultados infor- 
mamos a continuation, no se propuso conocer las percepciones y 
representaciones de los pescadores de la costa ecuatoriana. 
Pudimos, empero, en nuestra interaction con algunos cientos de 
pescadores, conocer mucho de su vida diaria y sentimientos. A 
ellos dedicamos este documento. Nuestro estudio busc6 indagar las 
dimensiones sociales y econ6micas que condicionan las oportunida- 
des de vida de este importante sector de la poblaci6n rural del 
pals. 

Segun el Instituto National de Pesca del Ecuador (INP), existen a 
to largo de la costa del pais 57 caletas de pescadores. artesanales 
distribuidas en las cuatro provincial costeras: Esmeraldas, 
Manabi, Guayas y El Oro. La poblacion pesquera varia de una a 
otra region; Guayas y Manabi concentran la mayor proportion de 
pescadores artesanales. Nuestro investigaci6n se desarroll6 en 
tres comunidades, San Mateo, Puerto Cayo y Salango, ubicadas en la 
costa centro-sur de la provincia de Manabi. La actividad pesquera 
de estas caletas muestra un particular proceso de desarrollo. 

La evolution de la pesca en las regiones costaneras del pais (950 
krn de costa) desde fines de 1950 ha afectado la di.namica tradicio- 
nal de las economias y comunidades de pescadores artesanales. 
Algunos indicadores de la magnitud de los cambios son el creci- 
miento del parque pesquero artesanal, el aumento del volumen de 
capturas, la modernization de los implementos de pesca y los 
profundos procesos de d.iferenciacion de la poblacion resultantes 
de reestructuraci6n social de las comunidades. 

Varios factores confluyen en este proceso; se destacan, de un 
lado, el desarrollo de la industria pesquera (procesamiento, 
congelado y acuacultura) y el ineremento de la flota industrial; 



Presentaci6n 

Y, de otro, la creciente demanda de productos del mar, la apari- 
ci6n de mecanismos privados de financiamiento para las actividades 
artesanales y la necesidad de mejorar las tecnologias de pesca 
para afrontar el alejamiento de la costa de las especies marinas. 
Cada uno de estos factores actua de manera diferenciada segun la 
region. Pese a que no disponemos de informaci6n actualizada y de 
una regionalizaci6n adecuada de las comunidades, podemos identifi- 
car variaciones en los niveles de desarrollo, en terminos del 
crecimiento de las actividades empresariales, de la presencia de 
mercados de trabajo alternativos, del nivel de intervenci6n esta- 
tal, de la ecologia y de las diversas respuestas dadas por los 
pescadores. 

El desarrollo de la pesca industrial afecta de diversas maneras a 
los pescadores artesanales. En algunas regiones la industria 
camaronera ocupa espacios tradicionalmente explotados por las 
comunidades de pequenos productores (pesqueros y agrieolas); 
propicia un desplazamiento de mano de obra hacia la capatura de 
larvas de camar6n; y, al destruir manglares y contaminar las 
aguas, restringe la recolecci6n de mariscos y la elaboraci6n de 
productos derivados del mangle. Asimismo, en areas donde se con- 
centra la industria pesquera de procesamiento, los pescadores 
artesanales se han ido incorporando, en calidad de tripulantes, a 
la flota industrial o se han involucrado en actividades interme- 
dias de desembarque y carga; se observa, tambien, una incorpora- 
ci6n de mujeres.y ninos a la fuerza de trabajo, en actividades de 
corte y evisceraci6n. 

En la costa ecuatoriana identificamos dos grandes formaciones 
ecol6gicas, diferenciadas segun los recursos marinos existentes: 
1) los estuarios, acompanados de manglares, donde dominan las 
especies demersales (r6balo, corvina, lisa) y los moluscos; y 2), 
las areas costeras ligadas a la plataforma continental, conforma- 
das por matorral, monte y bosque seco tropical, donde predomina la 
pesca pelagica (atun, sardina, dorado, tibur6n, etc.) y, en menor 
medida, demersales. Aunque no existe informacion sistematizada al 
respecto, hay indicios que permiten afirmar que ciertas perturba- 
ciones ecol6gicas, como la corriente del Nino, la sobreexplotaci6n 
de algunas especies, la contaminaci6n del mar, la destrucci6n de 
manglares, son probablemente las causal del desplazamiento -mar 
adentro- de algunas especies y de la disminuci6n de otras. Las 
zonas mas afectadas son la Isla Puny en la provincia del Guayas y 
el Archipielago de Jambeli en la provincia de El Oro. Como efec- 
tos de este proceso se observan modificaciones en el comportamien- 
to del agua de los estuarios, la eliminaci6n de una barrera natu- 
ral contra la erosi6n maritima y la desaparici6n de criaderos 
naturales de larvas de camar6n y otras especies bioacuaticas. 

E1 crecimiento de la. flota pesquera industrial (de arrastre y 
de cerco) parece haber influido en el alejamiento de los calade- 
ros tradicionalmente explotados por los pescadores artesanales. 
Por otra parte, la instalaci6n de plantas industriales (harina y 

conservas de pescado) podria estar incidiendo en el comportamiento 
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de las especies costeras par efecto de la contamination que esta 
produce (la actividad pesquera industrial se encuentra principal- 
mente en la costa central y s ur). El alejamiento, en unos ca.sos, 

y la desaparicion, en otros, de determinadas especies son factores 
reiteradamente manifestados par los pescadores artesanales. Estos 
cambios, junto a la demanda de productos del mar, les afecta 
directamente; se ven presionados a incorporar nuevas tecnologias 
que implican mayores inversiones de capital. 

Otro factor que ha requerido nuevas inversiones par parte de los 
pescadores artesanales ha sido la necesidad de acoplarse a las 
caracteristicas de un mercado en expansion, nacional y de exporta- 
cion, en el cual participan con creciente frecuencia. E1 mercado 
tiende a inducir una logica de eficiencia y de aumento de la 
captura que repercute en una modernization de los sistemas de 
pesca. Sin embargo, esto no ha significado una desestructuracion 
completa de formas productivas tradicionales. En la actualidad, 
existen varios canales de comercializacion en funcion del destino 
final del producto. Ha surgido un importante sector de interme- 
diarios vinculados al sector industrial, a la exportation, y al 
mercado nacional en "fresco". Cada mercado condiciona de manera 
particular a los pescadores. Los agentes de comercializacion 
juegan un importante papel como fuentes de financiamiento informal 
de la actividad pesquera artesanal; pueden, sin embargo, consiti- 
tuirse en obstaculos para la capitalizacion de los los pescadores 
artesanales. 

Las politicas estatales, consideradas como otro factor de desarro- 
llo, han privilegiado el crecimiento industrial sabre la preserva- 
tion ambiental y el impulso de los sectores artesanales. En 
cuanto a la preservation del media ambiente, se han prohibido 
nuevas concesiones de manglares para acuacultura y la captura de 
algunas especies en proceso de extincion y se ha instaurado la 
veda temporal para algunos recursos (langosta, camaron y chumumo). 
Sin embargo, se observa poca capacidad en el Estado para ejecutar 
estas medidas de control. El problema de la preservation de los 
recursos es uno de los asuntos que amerita nuevas estrategias de 
politicas. 

Las acciones estatales relevantes para los pescadores artesanales 
han sido dos: la oferta de creditos para la compra de motores, 
embarcaciones y artes de pesca y la creation de un sistema de 
registro de embarcaciones y de las capturas realizadas. El credi- 
to estatal, si bien no ha logrado reemplazar el credito informal 
otorgado par los comerciantes, en algunas zonas costeras ha propi- 
ciado procesos de capitalizacion de pequenos pescadores. A traves 
del registro de embarcaciones, pescadores y desembarques, el 
Estado busca controlar la poblacion pesquera y contar con informa- 
cion para la formulacion de politicas. Sin embargo, se evidencia 
importantes debilidades en los sistf'mas de re;iistro, los cuales 
proporcionan information alejada de la realidad. 
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Mas importante aun, no existen instrumentos juridicos y de politi- 
ca que ordenen la actividad del sector, asignen roles a la indus- 
tria y a los artesanos, delimiten espacialmente las zonas de 
pesca, promuevan la conservation de los recursos, fomenten su 
desarrollo, etc. Respecto a los sectores artesanales, faltan 
political especificas de precios y de tecnologia, entre otras, que 
incentiven esa actividad. La carencia de un ordenamiento del 
sector pesquero y, en ciertas zonas, de apoyo estatal es parte de 
las limi'taciones que enfrenta la pesca artesanal en el pais. 

Como senalamos, el efecto de estos factores es diferente en cada 
region. La costa centro-sur (provincia del Guayas, E1 Oro y cen- 
tro-sur de Manabi) ha sufrido mayores consecuencias de la presen- 
cia de la industria pesquera y camaronera, del turismo, de otras 
actividades productivas y del Estado. En la costa norte (norte de 
Manabi y Esmeraldas), por el contrario, recien se observa la 
aparicion de-grandes capitales. 

Las respuestas de los pescadores artesanales varian de una region 
a otra y estan condicionadas por su traditional especializacion 
pesquera y por su capacidad de adecuarse a la demanda del mercado. 
Aparejado a la vinculacion al mercado y a las necesidades de 
mejorar la tecnologia pesquera, se observa en las comunidades un 
proceso de diferenciacion social y economica; la resultante hete- 
rogeneidad de situaciones diferencia claramente a los pescadores 
artesanales de-otros pequenos productores. Los pescadores se 
enf rentan a un recurso altamente movil y ciclico; y su actividad 
demander de una fu.erte inversion de capital en medios de 
production. 

Los casos incluidos en nuestra investigation se ubican en una zona 
donde no existen manglares (la costa centro-sur de Manabi); se 
trata de pescadores maritimos en el area de la plataforma conti- 
nental con una antigua tradition pesquera. La zona ester fuerte- 
mente articulada al mercado y ha sufrido un impacto tangential del 
desarrollo de la industria pesquera. Las caletas estudiadas, San 
Mateo, Puerto Cayo y Salango, usan distintos sistemas de pesca y 
circuitos comerciales. Esta heterogeneidad otorga una gran rique- 
za comparative a la investigation y evidencia la compleja realidad 
del peseador artesanal del pais. 

E1 estudio realizado tiene las caracteristicas de un diagnostico, 
con objetivos amplios y generales. trios propusimos describir y 
analizar la economia de los recursos marinos (unidades de pesca), 
los circuitos de comercializacion de las capturas y las estrate- 
gias de vida de las unidades domesticas involucradas en la activi- 
dad pesquera. El proyecto no se centsi) en aspectos especificos de 
la realidad pesqu.era artesanal del S; busco sugerir un panorama 
global de esta rea.lida.d a_ try<ves de= ,.,.n estudio a profundidad de 
una zona especifica del litoral central del Ecuador. E1 trabajo 
articula, en un modelo unico, diversos aspectos de la realidad. 
Se realizo un analisis que relaciona la economia de las unidades 
productivas y las estrategia.s de las unidades domesticas; el 

I 
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objetivo principal fue el de captar la logica del conjunto de la 
actividad pesquera, Ambito en el cual se combinan aspectos econo- 
micos y no economicos. 

Las relaciones entre la unidad domestica y la unidad pesquera 
se analizan a traves de varias dimensiones a to largo del informe; 
destacamos las siguientes: 

1. El capital que poseen las unidades domesticas y las interrela- 
ciones entre capital pesquero y no pesquero. 

2. Los ingresos que provee la actividad pesquera vs. otros ingre- 
sos y su impacto en la reproducci.on de la actividad pesquera y 
la unidad domestica. 

3. Las demandas de mano de obra de la actividad pesquera y la 
asignacion de los recursos humanos desde la unidad domestica. 

Desde una optica general, el eje del anglisis to constituyen los 
procesos de capitalizacion en el Ambito pesquero y su impacto en 
la organization social, en la actividad y en la unidad domestica. 
En este sentido, las inquietudes que articulan la investigacion 
son los factores que condicionan el modelo de desarrollo pesquero 
y los procesos de capitalizacion: el mercado, el credito y la 
tradition pesquera; los sistemas de pesca y su viabilidad; y, la 
heterogeneidad de las unidades domesticas y unidades de pesca. 

El proposito final de nuestra investigacion, a mas de conocer una 
realidad practicamente no estudiada en el pais, fue el de contri- 
biir a un esfuerzo de reflexion sobre politicas de intervention 
para el desarrollo pesquero artesanal. Consideramos asimismo que 
la propuesta metodologica desarrollada para la investigacion ser& 
dtil para nuevos estudios de otras regiones de pescadores artesa- 
nales. 1 

El informe contiene 11 capitulos y tres anexos. El Capitulo 1 

ubica ios estudios de casos en el contexto regional. El Capitulo 
2 describe los sistemas de pesca (embarcaciones, motores y artes), 
es decir, el nexo entre los recursos bioacuAticos y el pescador. 
E1 Capitulo 3 esboza la evolution de las comunidades pesqueras, 
con especial referencia a las modificaciones de los sistemas de 
pesca y al impacto del mercado. 

El Capitulo 4 trata de las especies que sustentan la actividad y 
de la logica que imprime el recurso en las estrategias de los 
pescadores. Ademis, describe y analiza los circuitos de comercia- 
lizacion, los aspectos relacionados con el mercado regional y las 
formas de articulation de los pescadores al mercado. En el Capi- 

1La sistematizacion metodologica es un objetivo que excede los 
propositos del presente informe y ameritaria un trabajo especifico 
orientado a tal fin. 
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tulo 5 se ensaya un modelo de funcionamiento de las comunidades 
pesqueras a traves de una consideration de los factores que inter- 
vienen en la estratificaci6n de las unidades domesticas. El 
Capitulo 6 complements a este dltimo con un andlisis de la estra- 
tificaci6n de las unidades productivas pesqueras en funci6n del 
capital invertido y de las formas de propiedad. 

Los elementos presentados en cada uno de los Capitulos anteriores 
permiten, en el Capitulo 7, analizar el financiamiento de los 
bienes pesqueros como factor externo al desarrollo del sector; 
incluye tanto el financiamiento estatal como el privado (formal e 
informal). El Capitulo 8 describe los aspectos econ6micos de la 
actividad: los ingresos brutos y netos, los gastos y la reparti- 
ci6n de los ingresos a la tripulacion. Seguidamente, en el Capi- 
tulo 9, se tratan algunos aspectos sociales y laborales en la 
conformaci6n de los equipos de trabajo. 

Retomando la information previa, el Capitulo 10 analiza las estra- 
tegias de vida de las unidades domesticas, en un esfuerzo par 
articular la actividad productiva y la reproduction domestica de 
los hogares pesqueros. El ultimo Capitulo resume las principales 
conclusiones del estudio y, a partir de estrs, recomienda aspectos 
que debieran tomarse en cuenta para el diseno de political de 
desarrollo para la pesca artesanal. 

El primer Anexo contiene una description de las unidades de obser- 
vaci6n y los instrumentos utilizados para la recopilacion de 
informacion. El segundo, contiene un glosario de los terminos 
utilizados a to largo del informe. Y, el tercero, presenta un 
listado de peces marinos, con su nombre vulgar y cientifico. 

En la preparacion de este documento participaron Mercedes Prieto, 
quien supervise la preparacion del documento en su conjunto, 
redacto los Capitulos 5, 9, 10 y 11 y preparo los Anexos 1 y 2; 

Maria Cuvi, quien escribio los Capitulos 1, 2, 4 y la primera 
seccion del Capitulo 7 y preparo el Anexo 3; y, Jean Frangois 
Belisle, quien es responsable de los Capitulos 3, 6, 8 y de la 
segunda seccion del Capitulo 7. 
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CAPITULO 1 

LA PROVINCIA DE MANABI Y LA ZONA DE ESTUDIO 

E1 objetivo de este capitulo es describir el contexto regional 
dentro del cual se desarrollan las actividades productivas -espe- 
cialmente la pesca- y la vida social y cultural de las tres comu- 
nidades estudiadas: San Mateo, Puerto Cayo y Salango. Tambien 
entregamos una caracterizacion particular de la configuration 
espacial y de la poblacion de esas comunidades. 

Los ties asientos pesqueros estan localizados en un medio conti- 
nental (geografico y climatico) relativamente similar. Sin embar- 
go, la historia particular de cada comunidad; la forma coma se 
articulan a centros urbanos que actuan como polos regionales de 
desarrollo; la presencia de microclimas que favorecen, o no, 
ciertas actividades agricolas son factores que han marcado la 
importancia que hoy en dia tiene la pesca en cada una. 

1. Poblacion y centros urbanos principales de la zona de estudio 

La provincia de Manabi estA conformada por 15 cantones, dos de 
ellos -Tosagua y Pichincha- se crearon despues de 1983. La exten- 
sion aproximada es 18.000 km2, 7,4% de la superficie national, to 
cual la convierte en una de las provincial mas grandes del pais. 
Situada en la zona central del litoral o costa, limita al norte 
con Esmeraldas, al sur y este con Guayas, al este con Pichincha y 
al oeste con el Oceano Pacifico (Mapa 1). 

De las tres comunidades estudiadas, una (San Mateo) pertenece al 
canton Manta, mientras que las otras dos (Puerto Cayo y Salango) 
pertenecen al canton Jipijapa. Como se desprende del Cuadro 1, el 
canton Manta es de los mds pequenos de la provincia. Sin embargo 
ocupa el tercer lugar en cuanto a poblacion. Manta, la cabecera 
cantonal es un irnportante puerto comercial y pesquero del pais y 
el polo industrial de la provincia. Desde la inauguration del 
puerto en 1968, que estA situado a 25 millas de la ruta maritima 
internacional, ester ciud.ad ha vivido un acelerado proceso de 
desarrollol. Por est.e puert } se exporta buena parte del cafe 
que produce el pais. Sin embargo, la caida del precio del cafe en 
1971, pero sabre tod.o en 10,77 y 1978, "tuvo un efecto directo 
sobre la activida.d. portuaria mantense que a partir de 1977 expe- 
riment6 un proceso de declive"2. En 1977 la earga total 

1 Marcelo Naranjo. Etnicidad, estructura social y poder en 
Manta: occidente ecua.toriano. Otavalo (Ecuador), IOA, 1980. 

2 Cecilia Banda y Mishi Lesser. Los que se van: la migration 
manabi.ta a Venezuela. En Luis Barriga (ed. ). Sociedad y derechos 
hum,anos, Caracas, URSHSLAC-UNESCO, 1987. 
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Cuadro 1. Superficie y poblacion de Manabi, segun cantones 

Cantones Cabecera- Superficie Poblacion 
cantonal (km) (no.) 
----------------------------------------------------------------- 
Portoviejo Portoviejo 1.013 167.085 
Bolivar Calceta 1.234 58.371 
Chone Chone 4.324 138.862 
Jipijapa Jipijapa 1.771 72.940 
Junin Junin 255 17.903 
Manta Manta 311 106.364 
El Carmen El Carmen 1.238 nd 
Montecristi Montecristi 817 31.793 
Pajan Pajan 1. 029 41.521 
Rocafuerte Rocafuerte 650 51.003 
Santa Ana Santa Ana 1. 103 58.917 
Sucre Bahia de Caraquez 3.451 87.568 
24 de Mayo Sucre 514 36.271 
Tosagua Tosagua nd nd 
Pichincha nd nd nd 
--------------------------------------------------------------- 
Fuente: INEC. IV Censo de poblacion 1982. Tomo IV; Ecuador, 1982; 

Rosa Ferrin. Economias campesinas, estructura agraria y 
formas de acumi-tlacion, el caso de Manabi a partir de la 
revolucion liberal. Quito, PUCE, CIID, CONUEP, 1986, 
P.9 

supero las 450.000 tm, en 1983 descendi6 a 120.000 tm 3 y en 
1986 se movilizaron 65.300 tm de las cuales el 45% correspondio a 
cafe (en grano, tostado y soluble) y el 52% a pesca, mariscos y 
moluscos, naturales e industrializados4. De las 73 firmas 
exportadoras de cafe de la provincia 18 estan localizadas en 
Manta: 16 exportan cafe en grano, mientras 2 pertenecen al sector 
industrial. Esas 16 cases.:, controlan el 23% de laz exportaciones 
de cafe del pais y el 5491. del de la provincia5. 

Tambien este puerto es la base de los barcos atuneros que pertene- 
cen a companias extranjeras, nacionales y a armadores independien- 
tes. Con el auge del atun, en los anos 60 y 70, se establecieron 
en Manta varias industrias atuneras. Actualmente funcionan cuatro 

3 Ibidem., p. 199. 

4 Banco Central del Ecuador, Sucursal Manta. Boletin estadistico 
de la provincia de Manabi. Manta, 1987, p. 156. 

5 Ferrin, op. cit. , pp. 279-80 
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Mana 1. Ecuador, Manabi y la zona 

Fuente: R. Ferrin, op. cit. 
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de las empresas procesadoras de enlatados y harina de pescado mas 
grandes del pais: INEPACA, SEAFMAN, Conservas Isabel S.A. Y Pes- 
queria Fernandez. En 1985, el valor de las exportaciones de estas 
c uatro empresas (harina y aceite de pescado; atun y macarela 
congelados y enlatados) represent6 el 251 del total nacional, 
segun las estadisticas de la Direcci6n National de Pesca. 

Junto a estas grandes empresas coexisten al menos diet industrias 
pequenas dedicadas a procesar harina de pescado,.filetear y conge- 
lar pesca blanca (tibur6n, dorado, merlyn, etc) y camaron para 
exportaci6n y enlatar especies pelagicas pequenas. Con el auge 
del cultivo de camaron para exportations y el incremento de la 
demanda de pescado blanco congelado, principalmente del mercado de 
E.U. (Grafico 1), algunas empresas se han especializado en ese 
rubro, que constituye un nuevo mercado de exportacion en el pais. 
Nos interests destacar dos de ellas -LUBAR y COSACE- fundadas en 
1976 y 1981, respectivamente_ Estas dos empresas, localizadas en 
Manta, exportan dorado, picudo y pez espada congelados al mercado 
estadounldense, especialmente entre diciembre y abril, periodo que 
coincide con el invierno en e1 hemisferio norte. Sus principales 
abastecedores son Pescadores artesanales de Manta, Tarqui, Los 
Esteros y San Mateo, quienes han debido adoptar una serie de 
normas de calidad impuestas por estas companias para poder ingre- 
sar al mercado norteamericano. 

Puerto Cayo y Salango, las otras dos cumunidades estudiadas, 
pertenecen al canton Jipijapa, el tercero en importancia en cuanto 
a superficie y el quinto en cuanto a poblacion (Cuadro 1). Jipi- 
japa, la cabecera cantonal, es un centro de acopio del cafe'- que se 
produce en la parte central y sur de Manabi. Alli funeionan 29 
casas exportadoras, 19 ligadas a la comercializaci6n unicamente, y 
10 vinculadas a la fase agricola; ademds otras casas exportadoras 
de la provincia mantienen agencias de compra de ese producto7. 
Jipijapa es, a la vez, el eslab6n que une el trafico comercial de 
la provincia con Guayaquil, el centro econ6mico de la costa y la 
ciurlad mis grande del pais. Como Jipijapa no tiene frente mariti- 
mo, las actividades pesqueras de la provincia se concentran en 
Puerto L6pez, hacia el sur. Por la cercania a la frontera con la 
provincia del Guayas, esta caleta y Salango han establecido lazos 
comerciales director con Guayaquil. 

s En 1983) el camaron fue el primer producto de exportacion des- 
pues del petr6leo, ailo en el cual aport6 con el 28.5% del valor de 
las exportaciones ecuatorianas. M. Cuvi y R. Urriola. Pesca, 
acuacultura e industrializaci6n de productos del mar 'en Ecuador en 
los anos ochenta. Quito, CEPLAES, ILDIS, 1986. (Mimeo). 

7 Ibid., p. 280. 
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Grafico 1. E.U. Importaciones de productos del mar 
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2. Geografia, clima y agricultura en Manabi 

Manabi tiene dos pisos ecologicos fundamentales -tropical y sub- 
tropical- por to cual se la caracteriza como una provincia con dos 
zonas ecologicas: una seca y otra humeda. Una pequena cadena 
montariosa la divide de norte a sur y cuenta con algunos valles, 
localizados en tres cuencas hidrograficas: la del litoral u acci- 
dental cuyos rios desembocan en el Pacif ico, y dos orientales que 
corresponden, una al sistema hidrografico Daule-Guayas al este y 
sudeste de la provincia y, otra, al sistema del rio Esmeraldas al 
noroeste de la provincia (Mapa 2). 

Los rios que surcan la provincia no tienen un escurrimiento perma- 
nents de aguas, pues se alimentan de las lluvias que aparecen en 
diciembre-enero y finalizan en abril-mayo. Asi, los mayores 
caudales corresponden a ester estacion lluviosa llamada tambien 
invierno. La otra estacion, conocida como verano, se inicia en 
mayo y termina alrededor de noviembre-diciembre. Salvo algunos 
lugares aislados, el promedio anual de precipitaciones es mayor 
desde Portoviejo y Bahia hacia el norte. 

El clima de la provincia es relativamente homogeneo con una tempe- 
ratura anual media de 250C y con valores extremos de 39,80C y 
13,90C. Ellos se debe a la influencia combinada de varios facto- 
res. La corriente fria de Humboldt que asciende desde la 
Antartida por las costas de Chile, Peru hasta Cabo Pasado en la 
provincia de Manabi, generando vientos secos, cuyo resultado son 
las extensas zonas deserticas en las costas peruanas y chilenas. 
Si bien la desertificacion tambien afecta a la costa ecuatoriana, 
no es tan aguda como en los paises del sur. E1 fenomeno de El 
Nirio, que se presenter con intervalos irregulares, incrementa la=y 

lluvias invernales; cuando El Nino es muy fuerte provoca inunda- 
ciones a to largo de la costa y altera el comportamiento de la=y 

especies marinas8. A estos dos fenomenos habria que anadir la 
cercania a la linea ecuatorial y la presencia regular de nubes. 

La orografia particular de la provincia, donde no estan presentes 
grander y solidos macizos montanosos (las elevaciones mayores no 
superan los 800 msnm), junto con la distribution irregular de las 
lluvias durante el ano han dado lugar a tres zonas pluviometricas: 
calida-seca, calida-humeda, y calida muy humeda. 

La primera -calida seca- corresponds a la zona comprendida entre 
el Pacifico y la cadena montanosa; se extiende desde el sur de la 
provincia pasta Bahia al norte, formando una franja que sigue el 

8 El fenomeno se manifiesta por un incremento de la temperatura 
del mar que origina cambios en el plankton y un decremento de la 
fertilidad marina y de la pesca del area. 





movimiento de una S invertida, similar al de la cadena montanosa 
(Mapa 3). En el sur, a la altura de Salango y Puerto Lopez, es 
muy angosta (aproximadamente 10 kra de ancho) , pero paulatinarriente 
se va e-r;Sanchando hasta alcanzar su maxima amplitud cerca de Manta 
(20 km); desde alli comienza a disminuir y desaparece totalmente a 
la altura de Bahia. En esta franja, las precipitaciones anuales 
son menores de 500 mm y se limitan a los cuatro primeros meses del 
ano (invierno). La segunda zona -calida humeda- corresponde a las 
montanas y faldas de los cerros de 1a coordillera de Chongon,.el 
cerro de Moyas, Pica, Pajan, Chone y las montanas del norte de la 
provincia. Incluye tambien las colinas aisladas como el cerro de 
Montecristi. Las precipitaciones anuales oscilan entre 500 mm y 
1200 mm. La tercera zona -calida muy humeda- corresponde a las 
dos cuencas hidrograficas orientales: Daule-Guayas y Esmeraldas, y 
a gran parte del territorio que se extiende al norte de Bahia y 
Portoviejo. En esta zona las precipitaciones anuales varian entre 
1200 mm y 2000 mm. 

La zona calida seca, que es la que nos interesa caracterizar, pues 
all! se encuentran las tres comunidades estudiadas, presenta 
micro-climas que determinan su mayor o menor aptitud agricola: 
mientras mas se amplia la franja costera, mas aridos se vuelven 
los suelos. En cuanto a vocation agricola se refiere, es posible 
establecer un torte transversal a la altura de Puerto Cayo. La 
parte norte incluiria Montecristi, Jaramijo, Manta, San Mateo, San 
Lorenzo y, la sur, Puerto Cayo, Jipijapa, Machalilla, Puerto Lopez 

y Salango. La parte norte es muy seta, los suelos son generalmen- 
te planos, escasamente utilizados y sin ningun porvenir agricola, 
a menos que se use irrigation y se reforeste. Las excepciones 
serian Montecristi y San Lorenzo, donde una cierta humedad permite 
cultivar cafe, citricos, paja toquilla, algodon, banano y algunos 

productos de ciclo corto como rnalz y frejol. En su mayoria son 
pequenas fincas que no exceden las 5 ha en San Mateo y las 10 ha 
en San Lorenzo (Mapa 4). 

Si bien en la parte sur, la sabana seca cubre buena parte del 
territorio y, por ello, la utilization del suelo es baja, la 
cercania de la cordillera, sobre todo en Salango y Puerto Lopez, 
genera mayor huraedad to cual permite sembrar cultivos de ciclo 
corto, algo de banano y, especialrrie-nte cafe, pastos y frutales. 
Asi, mientras las zonas aledanas a Manta y San Mateo son muy 
secas, las tierras vecinas a Salango estan ya dentro de la zona 
calida-humeda donde la garua durante el verano y las lluvias en 
invierno mantienen irrigados los cultivos; ademas los Juelos de 
esta parte son miry f ertiles. En este caso, el tamano de las 
propied.ades oscila entre las 20 ha y !as 50 ha (Mapa 4). 

i 

Puerto Cayo representaria una situac-L6n intermedia: ni tan seca 
como San Ma.teo ni tan humeda como Salango. All! se cultiva pro- 
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Mapa 4. Manabl: promedio de las propiedades agricolas. 
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ductos de ciclo corto durante el invierno (main y leguminosas de 
grano) tomate y pimientos con irrigacion y, en las pequerias eleva- 
ciones cercanas, cafe. El tarnano de las prop des varies entre 
10 ha y 20 ha (Mapa 4). 

En general, la provincia "padece graves desequilibri_os ecol6gic0s 
cuyos efectos son el avance del desierto en la zones surn-este y la 
disroinucion paulatina de las lluvias en 5mm anuales en los ulti- 
mos cincuenta anos9. En efecto, varias sequias :=ucesivas han 
asolado ciertas zonas del campo manabita en los 30 ultimos ands: 
1960-62; 1968; 1974; y 1980-82. 

3. Configuracion espacial de las comunidades estudiadas 

3.1 San Mateo 

Situado a 12 km de Manta, San Mateo se une con esa ciudad mediante 
una carretera pavimentada que fue construida en 1980, y que termi- 
ng en esa caleta. E1 pueblo se extiende desde el roar hacia las 
lornas circundantes sobre una topografia muy irregular. La unica 
paste planes es una franja de no rods de 100 m de ancho que bordea 
la bahia (Mapas 5 y 6). 

El !echo del rio San Mateo, cuyo caudal aparece solo en invierno y 
eventualmente, interrumpe las lomas dividiendo al'pueblo en dos 
partes: una sur y otra norte. Ester division geografica ha ido 
configurando una segrnentacion socioeconomica. En el lado sur, 
cerca del roar, se asientan las f amilias rods antiguas y pudientes, 
en general pescadores y comerciantes de pescado, que se identifi- 
can a si mismo como "los de arriba". En esta parte funcionan la 
iglesia, las cantinas y billares mess concurridos y la cooperativa 
de pescadores que tiene su propio local, una casa de cemento 
reci6n constru'.ida. Subiendo por la loma de este lado, se llega a 
Joroe, un caserio que hoy ester integrado a la caleta, y donde se 
cultiva en invierno rnaiz, sandia, frejol y otros productos de 
subsistencia. En cambio, "los de abajo", es decir los pobladores 
asentados en la loma norte, son inmigrantes mess recientes, perso- 
nas ligadas al comercio y los pescadores que maritiene lazos de 
dependencia con e1 cornerciante de pescado m6s fuerte de los que 
integran la red que opera en San Mateo. En la lorna de este sector 
ha crecido el barrio pobre de San Mateo, mientras que la franja 
pla.na ester ocupada por familial antiguas. 

El pueblo se asienta en la parte mess convexa de la bahia, pegado 
al cabo de San Mateo, to coal protege a los pescadores de los 
vientos y facilita el acceso de la-- embarcaciones a la playa. El 
forido marino contiguo a la playa es rococo pero lisp, un factor a 
favor de l deserobarque. 

9 Banda y Lei I-er, op. cit. , p 197. 
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Mapa S. San Mateo: localizacion geografica 
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Fuente: Instituto Geografico Militar. Hoja CT-MIII-E3, 3491 III Serie 

J 721 (Las Chacras de Manta), julio 1967; Hoja CT-'MIII-E4, 3491 
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Mapa 6. San ateo: distribucion espacial del pueblo 
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Con la construccion del puerto en Manta, San Mateo perdio una 
portion de playa, pues el cambio de las corrientes lavo la arena. 
Hoy los espacios en tierra para acordar las ernbarcaciones son 
visiblemente escasos, a tat punto que los lugares se alquilan a 
precios altos. De alli las ventajas de las familias que tienen 
sus casas al borde del mar. Quienes no poseen un lugar en la 
playa, deben anclar sus ernbarcaciones en el mar, luego de desem- 
barcar la pesca, o jalarlas pueblo arriba para hater reparaciones 
o limpiarlas. Hay cuatro puntos de desembarque, una suerte de 
puertos sin ninguna infraestructura:"dos estan localizados en el 
sector sur y dos en e1 sector norte. Cuando realizarnos el censo, 
contarnos 213 viviendas u hogares habitados; 16 viviendas abandona- 
das total o parcialmente; 9 viviendas en construccion o repara- 
cion; no habia ni una Bola casa disponible para arriendo a turis- 
tas. Los materiales utiliados para la construccion de las vi- 
viendas son de varios tipos; hay casas de cana guadua, otras de 
cemento y otras mixtas. 

Si bien la caleta tiene servicio permanente de luz electrica, no 
cuenta con agua potable o entubada ni con canerias para aguas 
servidas. Varios tanqueros y carnionetas de particulares recorren 
diariamente el pueblo vendiendo agua de cases en cases. Pocas 
viviendas tienen servicio higienico y no exlste un sistema organi- 
zado para recolectar la basura ni los desperdicios del pescado 
eviscerado en la playa. Chanchos y gallinazos hacen parte de la 
limpieza; el resto se acumula en las calles o al borde del mar. 

Una escuela, localizada en la loma norte, y un dispensario medico, 
localizado en el sector sur son los unicos servicios publicos del 
pueblo. Durante el dia, buses pequenos y abiertos junto con algu- 
nos taxis hacen el servicio de transporte desde Manta a San Mateo 
y viceversa. Tampoco hay en la caleta una estacion de gasolina 
que suministre el combustible necesario para las ernbarcaciones ni 
una planta de hielo. Este y la gasolina se traen desde Manta. 

Quizds por ser un pueblo relativamente nuevo y por su peculiar 
topografia, la configur_acion fisica no sigue los criterion tradi- 
cionales de asentamiento: una plaza central alrededor de la cual 
se va construyendo el poblado. Mds bien la caleta se ha ido 
extendiendo desde el vertice suroeste hacia el norte y hacia el 
este forlrando primero una L que, con el crecimiento, se ha conver- 
tido en U. 

La carretera pavimentada que viene de Manta termina en la loma 
norte por donde se ingresa al pueblo. El paisaje es pintoresco y 
contrastante. Durante el verano el clima es tibio y ventoso; 
pocos drboles y arbustos espinosos en medio de calles polvorientas 
contrastan con el azul intenso del mar y con las fibras multico- 
lores ancladas en la bahia. Este paisaje gris cambia de tono en 
el invierno; con las primeras lluvias crece una capa de hierbas y 
arbustos bajos que cubre todo el pueblo, una alfombra verde que 
transforma temporalmente su fisonomia; el clima se vuelve caliente 
y hiimed.o. 
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3.2 Puerto Cayo 

A Puerto Cayo, situado a solo 27 km de Jipijapa -la capital can- 
tonal-, se accede po_ la carretera costanera pavimentada. Es la 
misma via que avanza pasta el sur de la provincia y empalma con la 
costanera de la provincia del Guayas (Mapas 7 y 8). 

Esta es una caleta es dispersa, ordenada y limpia. M6s 
que la imagen de un pae blo costeno de pescadores, Puerto Cayo 
parece un sitio turistico. Una larga y estrecha planicie al sur y 
frente al roar ester ocupada por la ciudadela Antonio Vallejo: 168 
casas de veraneo de afuerenos, construidas desde 1976 en terrenos 
donados por el Municipio de Jipijapa. A la ciudadela se accede 
por un sendero, construido con ese fin, que se desprende del 
costado de la carretera. Un hotel, un restaurante y 2 tiendas 
sirven a los turistas que ocupan las casas solo en temporada de 
vacaciones; el .resto del ario permanecen vacias, cuidadas por pocos 
guardianes y varios rerros. 

Frente a la ciudadela ester la playa ancha y extendida, donde 
desembarcan el pescado y los mariscos. Alli resposan los bongos 
que los pescadores usan pares trasladarse a las fibras, ancladas en 
el mar. Un islote al costado sur de la ensenada 1e da al puerto 
un toque pintoresco. No es, sin embargo, un puerto de fAcil 
acceso, pues es muy ventoso. Como en San Mateo, aqui tampoco hay 
infraestructura portuaria, hielo o sitios especiales para evisce- 
rar el pescado. La playa, sin embargo, se mantiene limpia por la 
estricta vigilancia de las autoridades de la comunidad, que impo- 
nen fuertes multas a quienes riegan desperdicios o basura. En 
la ensenada hay algunos lugares con fondos rocosos, habitat de 
langosta y crustaceos. 

La actitud temerosa con la que nos recibieron los pobladores de 
San Mateo, aces se convirtio en un herm6tico silencio: no querian 
hablar, no preguntaba.ri, no protestaban. No aparecia un vocero, 
lider o dirigente que los representara. Pronto entendimos que no 
era uno sino cuatro pueblos los que formaban Puerto Cayo, una 
separacion social que se confirma espacialmente. 

El nucleo principal se asienta en los altos de la loma norte; alli 
se concentra una parte de los pescadores y comerciantes, ligados 
entre si por lazos de parentesco. El cementerio, el colegio y, 
reds alejadas, la casa de prostituc16n y una fabr.i.ca de procesa- 
miento de recursos rri: merinos , rr;arcan el limite norte del pueblo. La 
fabrica, manejada por gente de of uera de la caleta, fue clausurada 
en 1983, por una serie de operaciones ilegales. Hoy (1988) rea- 
brirA sus puertas con otro nombre y otros propietarios. 

Al pie de esta loma, en la parte plana cercana al mar, estA otro 
nucleo, representado por 2 6 3 familias. Dos caller largas, la 
una de acceso al pueblo y la otra que corre 1aralela al mar forman 
una L invertida en cuvo vertice se levanta la iglesia frente a una 



C -, i t 1} -10 1 

Mapa 7. Puerto Cayo: localizacion geografica 
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Mapa 8. Puerto Cayo: distribucion espacial del pueblo 
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plaza; ambas evocan los tiempos de gloria del pueblo. Porque 
Puerto Cayo fue un importante puesto de exportation de la provin- 
cia, desde mediados del siglo pasado hasta los aros 30 del presen- 
te. Por alli salian los sombreros de paja toqu.Jlla y cueros, 
luego la tagua manejada por los alemanes y, posteriormente, el 
cafe. La fisonomia de esta parte del pueblo conserva los rasos 
de 50 anos atras. El proyecto trunco del Instituto National de 
Pesca (INP), un secador solar instalado para procesar pescado 
seco, ester localizado en esta parte, asi como la cancha de 
football. 
E1 rio Jipijapa, con caudal solo en invierno, separa a estos dos 
nucleos de la ciudadela y del tercero. Este ultimo, encabezado 
por una familia, es el mas pobre del poblado; se asienta en la 
loma del costado sur. La mayoria son pescadores propietarios de 
bongos. Varios caserios dedicados a la agricultura rodean a 
Puerto Cayo: Omo localizado a 6 km; Olinda a 5 km; La Boca a 
7 km; y Cantagallo a 7 km. Estos caserios abastecen de leche, 
huevos, pollos, carne y legumbres al poblado. 

De las tres caletas, Puerto Cayo es la que cuenta con los mejores 
servicios. Alli funcionan 1 colegio; 2 escuelas; 1 jardin de 
in£antes; 1 centro de salud; 1a cooperativa de pescadores en su 
propio local. Cuando realizamos el censo, registramos 189 vivien- 
das u hogares habitados; 31 viviendas total o parcialmente abando- 
nados, 5 en reparation o construction; y, como dijimos, 168 casas 
para turistas. Ademas de luz electrica, Puerto Gayo tiene aqua 
entubada y pronto instalaran tel6fonos. 

3.3. Salango 

Esta caleta, cuya existencia data desde la 6poca precolombina, se 
asienta al borde de una bahia, entre Punta Mala al norte y Punta 
Piedra Verde, al sur. Frente al pueblo, a no mas de 1 km, estd la 
isla de Salango, un penon pequeno y deshabitado. (Mapas 9 y 10). 

La carretera costanera cruza por el costado oriental del pueblo, 
justo al pie de la cordillera. Los poblados mas cercanos, a los 
cuales se accede por esa carretera, son Puerto Lopez al norte 
(7,4 km) y Las Tunas al sur (5,0 km). Lineas interprovinciales de 
buses y tambi6n transportes particulares dan servicio permanents 
hacia el norte de la provincia y hacia la provincia del Guayas, al 
sur. El caserio de Ayampe, ubicado al borde del rio de ese nombre 
que marca el limite entre las provincias de Manabi y Guayas, ester 

a solo 10 km de Salango. De alli la fuerte articulation que 
mantiene esta caleta con algunas ciudades de la provincia del 
Guayas, especialrnerite La Libertad y Guayaquil. 

Salango se extiende de norte a sur sobre una franja plana de 500 m 
de ancho que va desde el mar pasta el borde de la cordillera. La 
forma del pueblo remeda a la de una ballena con la cabeza mirando 
al norte. En el extremo norte estan el cementerio, la casa de 
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Mapa 9. Salango: localizacion geografica 
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Mapa 10. Salango: distribution espacial del pueblo 
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prostitution y el barrio mis pobre de la caleta. El lecho de un 
rio, con caudal solo en invierno, divide a la parte norte del 
recto del pueblo. Cruzando el rio se encuentra una plaza grande y 
cL_:drada, donde los fines de semana se realizan los partidos de 
football de los j6venes de la comunidad. El costado de la plaza 
que da al mar, estA ocupado por las instalaciones del Museo 
Arqueol6gico, y una antigua casa de hacienda que hay son oficinas 
y viviendas del personal de ese proyecto. Al frente funcionan la 
escuela y colegio. En la plaza nacen cuatro caller que corren 
paF,alelas al mar, cruzadas por siete transversales. As!, se han 
forroado manzanas relativarnente regulares que se estrechan a medida 
que se avanza hacia el sur. En este extremo, que corresponderia a 
la cola de la ballena, funciona la fabrica de procesamiento de 
harina de pescado y enlatados a cuyo costado se han construido 
algunas viviendas para el personal tecnico_ 

E1 espacio enmarcado por el roar, el rio, la cordillera y la fabri- 
ca constituye el corazon del pueblo. Las casas de las familias 
mAs pudientes ocupan las dos hileras de las manzanas contiguas al 
mar. En este sector estdn !as dos iglesias (catolica y adventis- 
ta), las tiendas, cantinas, billares, el :salon de baile, el local 
del sindicato de pescadores, ademas del museo, la escuela y el 
colegio y dos restaurantes. Al otro lado de la carretera, en una 
pequena hondonada, al pie de la cordillera, se ha formado un nuevo 
barrio. 

Cuando realizamos el censo, habia 194 viviendas u hogares ocupa- 
dos; 23 casas partial o totalmente abandonadas; 6 en reparation o 
construction y 4 casas de alquiler para turistas o foraneos que se 

instalan temporalmente en la caleta. El pueblo tiene servicio de 
luz electrica, no asi de agua potable o entubada. Tanqueros que 
se abastecen en Ayampe, reparten el agua casa por casa. El com- 
bustible para las embarcaciones to traen desde Jipijapa o Puerto 
Ldpez. Tampoco disponen de hielo para proteger al pescado. 

Las canoas desembarcan el pescado en cualquier lugar de la espa- 
ciosa playa que se extiende a to largo de la bahia. En la arena, 
los pescadores han construido tarimas de cana para extender las 
redes. Los chinchorreros permanecen anclados en la bahia; cuando 
necesitan 'lavarlos, pintarlos o repararlos deben llevarlos a la 
"poza de Puerto Ldpez". En algunos lugares de la bahia, hay 
fond_os rocosos donde se refii i .n cru.staceos y moluscos i capturados 
por los bozos del pueblo. 

El pueblo se mantiene relativamente limpio, gracias a la buena 
costumbre de quemar la basura. Ayuda tambien el hecho de que la 
pesca no se eviscera en la playa. Los animates domesticos 
-chanchos, perros y chivos- se pasean por las calles y un buen 
numero de gallinazos sobrevuelan el poblado, descansando de tiempo 
en tiempo en las tarimas de la playa o en el techo del museo, cuyo 
diseno incluve un largo tronco ad-hoc llamado gallinacera. 



ulo 1 p? LG 

La garua veraniega y las lluvias en invierno mantienen una capa 
verde permanente, impregnando al pueblo de un colorido unico entre 
las caletas que ocupan la franja seca del litoral manabita. 
Salango es un antiguo pueblo de agricultores y pescadores que hoy 
conv4ve sin mezclarse son los afuerenos: arqueologos del Museo y 
tecnicos de la ernpresa procesadora de pescado. 

4. Caracteristicas demografi.cas de las tres comunidades 

El objetivo de esta seccion es entregar un retrato de la poblacion 
de cada comunidad a partir de algunos indicadores corno: poblacion 
activa e inactiva, edad, escolaridad, migraci6n y estado civil. 
Pa__ra ello usamos parte de la informaci6n que obtuvimos en el cerlso 
que r{alizamos en las trey comunidades en noviembre-diciembre de 
1986. Esta caracterizacion constituye la base empirica sobre la 
coal construirernos el universo pesquero y las estrategias de 
supe rvivencia de las unidades domesticas familiares, terra central 
de la investigacion. 

Para el tratarniento estadistico hemos segmentado la poblacion por 
sexo, por dos razones. La primera tiene directa relacion con el 
terna tratado -la pesca-, una actividad que tiende a excluir a la 
poblacion femenina; la segunda, y no por ello menos importante, es 
recuperar la relevancia del trabajo femenino en la reproduccion de 
las unidades familiares. El tratarniento estadistico oficial no 
contempla actividades temporales o no rernuneradas realizadas por 
miernbros, especialmente mujeres y jovenes, dentro de la unidad 
dom6stica. Creemos que esta falencia oculta parte de la 16gica 
que acompana a la vida economica y social de comunidades pequerias 
corno las aqui analizadas. 

Otro aspecto que nos interesa recuperar e ilustrar a traves de las 
comunidades eatudiadas, es la heterogeneidad que prevalece en la 

-cia, Manabi es una region de contrastes, con zonas muy 
del,r-- .nidas frente a otras en auge; con actividades altamente 
productivas y concentradoras de riqueza (pesca, exportaci6n de 
cafe) y otras en decaimiento; con zonas muy f ertiles y zonas 
deserticas que atraen y expulsan poblacion. Pese a ello, la 
mayoria de estudios, muy pocos por cierto, sobre la provincia, 
tienden a entregar una imagen de crisis aguda, pobreza y descompo- 
sici6n social que, a nuestro juicio corresponde solo a ciertas 
zonas de la provincia. 

En un estudio reciente sobre is migraci6n manabita a Venezuela, 
la-- autoras senalan que "M,°-riabi es una provincia en crisis profun- 
da, una de cuyas manifestaciones es la p6rdida creciente de su 
pblaci6n. Estamos sin dudes, ante un territorio que se va mos- 
trando incapaz de proveer a sus habitantes de las condiciones 
necesarias para su reproducci6n"10. Sustentan esta afirmacion 

10 Panda y Lesser, op. cit., p. 194. 
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por la disminuci6n de la importancia relativa de la poblaci6n 
manabita en la poblacion nacional (de 13,7% en 1974 a 11,1% en 
1982) y par el incremento del desempleo en el mismo periodo (de 

3,3% a 7,9%). Cierto es que la sequia, n algunas zonas de la 
provincia, ha empobrecido a la poblaci6n rural, generando una 
emigraci6n intra e interprovincial. En el primer caso esa pobla- 
ci6n se ha asentado en las cabeceras cantonales o las ciudades en 
expansi6n como Manta, Portoviejo, Chone, Bahia de Cardquez y 
Jipijapa. En otros, la gente ha emigrado ha_cia Guayaquil o hacia 
el exterior. Segun las estadisticas oficiales la tasa anual de 
crecimiento de Manabi en el periodo 1974-82 fue la mas baja de la 
costa (1,22%) y presenta un balance migratorio negativo (-208.200 
personas en 1982)11. Sin embargo no corresponde a la realidad 
afirmar que Manabi es "una provincia sin solvencia econ6mica" con 
una ecologia y geografia "implacables"12. Fsta visi6n fatalista 
responde mas a un estereotipo comunmente manejado en los estudios 

sobre la provincia, que consideramos necesario cuestionar. 

El estudio de Rosa Ferrin, antes citado, y esta investigaci6n 
sobre pesca artesanal, relevan situaciones que contradicen la 
perspectiva de Banda y Lesser, al tierrnpo que invitan a repensar el 
desarrollo manabita desde una perspectiva heterogenea y con 
matices. 

4.1 Poblaci6n total, activa e inactiva 

La poblaci6n de las tres comunidades es relativamente similar. El 
numero de habitantes es 1.041 en Puerto Cayo, 1.051 en Salango y 
1.380 en San Mateo; el numero de hombres supera al de mujeres en 
todos los rubros, salvo inactivos to cual coincide con uno de los 
rasgos relevantes de la pesca: ser una actividad eminentemente 
masculina (Cuadros 2, 3 y 4). 

Asimismo, la poblacion mayor de 12 anos supera el 60% en las 3 

comunidades y el porcentaje de ocupaci6n es significativamente 
alto (entre 87% y 95%), igual que to es la PEA total por caleta, 
que oscila entre 54% y 56%. Los porcentajes mas altos de desocu- 
pados de la PEP. corresponden a mujeres j6venes: 36 en San Mateo, 
27 en Puerto Cayo y 15 en Salango, to cual ratifica las dificul- 
tades que tiene la poblacion femenina para insertarse en un merca- 
do laboral pesquero. Constatamos tambien que entre el 63% y el 
71% de la poblaci6n inactiva ester constituido por mujeres amas 

11 Luis Arriaga y J,_s Vasconez. Los r:,.-ngl-:res y los recursos 
costeros del Ecuador y su manejo ambiental. Primer Congreso 
Ecuatoriano del Medio Ambiente, Quito, 1986. p. 4 (Documento del 
Tema No. 4). 

12 Banda y Lesser, ;-. cit. , pp 201-202. 
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Cuadro 2. San Mateo: Poblacion total y poblacion mayor de 12 anos, 
segun tipo de actividad y sexo 

Actividad Ambos sexos Hombres Mujeres 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - 
Poblacion_totaj 1380 712 668 

Eoblacione 1?, anos v rras 863 446 417 

Poblacion actives _ PEA 

Ocupados 441 386 55 
Desocupadosl 45 9 36 

Total PEA 486 395 91 

Inactiva 

Areas de casa 267 - 267 
Estudiantes 94 41 53 
Otros 16 10 6 

Total inactivos 377 51 326 

1 Utilizando los mismos criterios que INEC, este rubro incluye 
cesantes y jovenes inactivos. 

Fuente: CEPLAES, Censo de hogares y pescadores, 1986. 

Cuadro 3. Puerto Cayo: poblacion total y poblacion mayor de 12 
anos, segun tipo de actividad y sexo 
---------------------------------------------------------------- 
Actividad Ambos sexos Hombres Mujeres 

Poblacion total 1041 540 501 

Poblacion de 1.2 anos y mess 635 343 292 

Activa o PEA 
Ocupados 296 266 30 
Desocupados 45 18 27 

----------------------------------- 
Total PEA :41 284 57 

Inactiva 
Amas de casa 

1 

19 3 ----------------------------------- 
Total inactivos 2'94 59 235 

I 

----------------------------------------------------------------- 
Fuente: CEPLAES , Cen-so de y p,_-scadores, 1986. 
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Cuadro 4. Salango= poblaci6n total y poblaci6n mayor de 12 aiios, 

segun tipo de actividad y sexo 
------------------------------------------------------------------- 
Actividad Ambos sexos Hombres Mujeres 
----------------------------------------------------------------- 
Foblaci6n totes 1051 559 492 

Poblaci6n de 12 anos y rr_is 628 349 279 

Activo o PE 

Ocupados 325 285 40 
Desocupados 19 4 15 

-------------------------------------- 
Total PEA 344 289 55 

IInactiva 

Amas de casa 180 - 180 
Estudiantes 82 48 34 
Otros 22 12 10 

------------------------------------- 
Total inactivos 284 60 224 
----------------------------------------------------------------- 
Fuente: CEPLAES, Censo de hogares y pescadores, 1986. 

de casa. Sin embargo, hay algunos puntos particulares que distin- 
guen a una comunidad de la otra. 
San Mateo es la mess poblada de las tres y presenta los porcen- 
tajes mess altos de poblaci6n mayor de 12 anos (63%) y de PEA 
(56%). Tambien las amas de casa tienen mayor importancia relativa 
dentro de la poblaci6n inactiva (71%). Y esta es la unica comuni- 
dad donde el ndmero de estudiantes mujeres es superior al de 
hombres (53 vs. 41). 

En Puerto Cayo se presenta una situaci6n si no inversa, al menos 
bastante alejada de la de San Mateo. En Puerto Cayo es donde el 
porcentaje de la PEA es menor (54%) y mayor el de de;ocupados 
(13%). Si bien el ndmero de mujeres desocupadas supera al de 
hombres desocupados, es en esta comunidad donde hay el mayor 
ndmero de j6venes inactivos. 

Salango es la comunidad mess masculina de las tres. Present.a los 
porcentajes rrias altos de hombres tanto en la poblacion total (53%) 
corno en la poblaci6n de 12 anos y mess (56%). Tambien hay rr,as 
ocupados de la PEA que en Cayo y San Mateo (959,0 y menos ho-mbres 
desocupados. En cuanto a la composici6n de la poblaci6n inactiva, 
Salango tlene el porcentaje m6s alto de estudiantes de las tres 
(29%) y el mess bajo de amas de casa (63%). 

Examinando brevemente la distribuci6n de la poblaci6n ocupada, 
-- eg_n actividad principal declarada en el censo, constatamos el 
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Cuadro 5. Distribuci6n porcentual de la poblacion ocupada, segun 
ocupacion principal 
-------------------------------------------------------------- 

pesquera artesanal 

San Mateo 

81,6 

Puerto Cayo 

60,7 

Salango 

47,2 
Duenos 17,7 11,9 6,2 
Tripulantes 58,5 42,0 37,0 
Comerciantes 2,9 4,4 1,5 
Otras pescas 2,5 2,4 2,5 

Otras actividades 18,4 39,3 52,8 
Industria pesquera 0,2 0,3 19,1 
Agricultura 1,1 6,1 14,5 
Comercio 5,7 7,8 5,2 
Transporte 1,8 6,4 0,9 
Construction 0,9 6,1 2,2 
Artesanos 3,4 1,4 2,8 
Profesional 1,1 4,4 1,9 
'arias 4,2 6,8 6,2 

Total 100,0 100,0 100,0 
----------------------------------------------------------------- 
Fuente: CEPLAES, Censo de hogares y pescadores, 1986. 

caracter pesquero de las tres comunidades, aunque el peso que esta 
actividad tiene en cada comunidad es distinto (Cuadro 5). En un 
extremo se situa San Mateo, donde el 82% de la poblacion ocupada 
ester articulada a la pesca artesanal en calidad de duenos de 
embarcaci6n, tripulantes, comerciantes o en trabajos marginales de 
servicios (acarreo de equipos, de la captura o reparaeion de 
equipos y artes de pesca). En el otro extremo se situa Salango, 
donde solo el 47% de la poblacion ester ligado a la pesca artesa- 
nal. En esta comunidad la industria pesquera y la agricultura 
compiten y, o se complementan con la pesca, pero esta sigue siendo 
la principal ocupacion. Finalmente en Puerto Cayo, el 61% de la 
poblacion ocupada ester trabajando en la pesca artesanal. 

Algr_inas caracteristicas como edad, escolaridad, estado civil, 
m=}vimientos migratorios y composici6n de las unidades domesticas, 
qi-e tratarnos a continuation, ayudaran a dibujar con mayor preci- 
sion los rasgos particulares de cada poblacion. 



Cuadro 6. Poblaci6n segun tramos de edad. 
----------------------------------------------------------------- 

Edad San Mateo Puerto Cayo Salango 

<= 20 60 59 58 
21 - 40 26 23 23 
41 - 60 10 11 12 
>= 61 4 7 7 

Fuente: CEPLAES, Censo de hogares y pescadores, 1986. 

4.2 Edad y migraci6n 

La poblaci6n en las tres comunidades es bastante joven. Alrededor 
del 60% tiene menos de 21 anos, mientras que los mayores de 60 
anos no superan el 7% (Cuadro 6). 

Si bien el porcentaje de hombres supera al de mujeres, al relacio- 
nar sexo con edad, las tendencias varian en cada caleta y, en 
algunos tramos de edad, el numero de hombres es menor que el de 
mujeres. En San Mateo los mas altos indices de masculinidad se 
presentan entre los 30 y 39 anos y entre los 60 y 69 anos, mien- 
tras que el numero de mujeres es mayor entre los 13 y 18 anos y 
entre los 50 y 59 anos. 

En Salango los indices mas altos se presentan en un tramo anterior 
al de San Mateo -19 a 29 anos- y entre los 50 y 59 anos, cuando en 
San Mateo fue negativo y el numero de mujeres supera al de hombres 
entre 70 anos y rra. 
En Puerto Cayo el indice mas alto se presenta antes que en las 
otras caletas, entre 13 y 18 anos, y luego de los 70 anos, al 
contrario de to que ocurre en Salango. Solo en Puerto Cayo hay 
una relaci6n negativa entre los 0 y 12 anos y entre los 30 y 59 
anos; el ultimo tramo coincide con San Mateo. (Grificos 2,3,4 y 
5 } 

Estos indices estarian mostrando que en San Mateo hay un deficit 
de hombres en dos tramos clave para la actividad pesquera: entre 
13 y 18 anos y entre 50 y 59 anos, fen6meno que se agudiza en 
Puerto Cayo. Una de lay Uosibles explicaciones eria la emigra- 
tion de la poblaci_5n masculina que integra esos tra-mos de edad. 

En el censo que realizamos recogimos informaci6n sobre los hogares 
donde habia hijos emigrantes. Lamentablemente esa informaci6n no 
no-, permite caractr_rizar si se trata de erii.graci6n temporal o 
definitive ni ta.rr,poco la edad o sexo de los emigrantes, pero a1 
menos entrega algun.:s pistas sobre el peso relativo de la emigra- 
ci6n por hogares y r:or numero de hijos (Cuadro 7). 
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Grafico 3. San Mateo: piramide de poblaci6n 
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Grafico 4. Puerto Cayo: piramide de poblacion 
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Grafico 5. Salango: piramide de poblacion 
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Cuadro 7. Hijos emigrantes, segun comunidad 
----------------------------------------------------------------- 

San Mateo Puerto Cayo Salango 
No. No. No. 

----------------------------------------------------------------- 
Total hogares 218 189 194 
Hogares con hijos emig. 62 88 88 
Total hijos 692 554 576 
Total hijos emig. 130 259 264 

Fuente: CEPLAES, Censo de hogares y pescadores, 1986. 

San Mateo seria la caleta con los mas bajos porcentajes de hogares 
con hijos emigrantes (28%); menor aun es el numero de hijos emi- 
grantes, Begun el numero de total de hijos (19%). Como se trata 
de hijos de familia, podriamos asumir que la information represen- 
ta a la poblacion joven o relativamente joven (no mayor de 30 anos 
y que ese 19% incluye a los hombres jovenes entre 13 y 18 anos. 
Sin embargo, estos datos no arrojan lutes sobre la expulsion de 
hombres entre 50 y 59 anos. 

En Puerto Cayo y Salango practicamente la mitad de los hogares y 
la mitad de los hijos estan sometidos a la emigracion. Si nos 
gu.iamos por el indice de masculinidad, cabe suponer que en Salango 
esa emigracion ester compuesta principalmente por mujeres. En 
cambio en Puerto Cayo afectaria a la poblacion infantil masculina 
y a una generation que corresponderia a los padres de esa pobla- 
cion (entre 30 y 59 anos). 

Un fen6meno presente en las 3 comunidades es la emigracion a 
Venezuela y E.U., que ha comprometido a familias enteras en unos 
casos, o a varios miembros, en otros. Hay indicios de dos olas 
migratorias, una que se inici6 en 1948 hasta mediados de los 50 y 
otra a fines de los anos 60 y durante los 70. 

En el censo tambien se recupero information sobre inmigracion, 
pero unicamente de los jefes de familia. Los datos del Cuadro 8 
confirman las tendencias observadas en inmigracion. Aqui, San 
Mateo presenta los porcentajes mds altos de inmigracion (52%) mas 
bien intraprovincial: el 96% procede de zonas rurales y urbanas de 
Manabi. Como se vi6, San Mateo es un asentamiento relativamente 
nuevo (decada de 1920) y colinda con zonas que en el pasado 
tuvieron algun porvenir agricola, hoy irrelevante por las sequias 
periodicas que han asolado a algunas zonas de la provineia. Esto 
sumado al auge de la pesca, hate de San Mateo un interesante polo 
de atracci6n laboral. 

En Puerto Cayo y Salango los porcentajes representan la mitad de 
los de San Mateo (25% y 24%, respectivamente) al tiempo que se 



CapitI10 1 

Cuadro 8 Inmigraci6n de jefes de hogar 
----------------------------------------------------------------- 

San Mateo Puerto Cayo Salango 
No. No. No. 

--------------------------------------------------------------- 

Total jefes hogar 218 189 194 
Total jefes inmig. 113 47 47 

Manabi 108 34 34 
Fuera de Manabi 5 13 13 

Fuente: CEPLAES, Censo de hoga.res y pescadores, 1986. 

incrementa la inmigraci6n interprovincial. La disminuci6n, en el 
primer caso, y el aurnento en el segundo, con respecto a San Mateo 
se exnlican por dos razones: se trata de asentamientos mds anti- 
guos y rn s ligados a la provincia del Guayas. La atracci6n de 
Puerto Cayo puede deberse a la demanda (construcci6n y servicios) 
ejercida por la ciudadela turistica; ademas ester comunidad actua 
corno punto de enlace entre el sur y el norte de la provincia y es 
el poblado mas cercano a Jipijapa -una suerte de lugar intermedio- 
hacia donde convergen los habitantes de caserios vecinos en busca 

de transporte, servicios, etc. A fines de los 70 se intensific6 
la construcci6n de casas en la ciudadela, se abri6 la carretera 
actual (costanera) y funcionaba la fibrica procesadora que clau- 
sur6 sus operaciones en 1983. 

En Salango habrian tres factores de atracci6n: la empresa procesa- 
dora de harina de pescado, asentada alli desde 1978, que demanda 
mano de obra no ealificada asi corno personal especializado que 
residen en la caleta; el Museo arqueol6gico, establecido a prinei- 
pios de los 80, que actuaria en el mismo sentido; y la production 
agropecuaria. 

En el Grafico 6 se ilustra los flujos migratorios agrupados por 
periodos de 5 anos. Si bien los flujos mas importantes han 
ocurrido en los ultimos 30 anos, la intensidad varia en cada 
caleta. En San Mateo es un proceso paulatino y constante a to 
largo de los ultimos 30 anos, periodo en el cual inmigr6 el 83% 
del universo analizado. En Salango y Puerto Cayo el proceso 
ocurre mas tarde que en San Mateo, pues el 70% y 76% de esa inmi- 
graci6n se concentra en los ultimos 20 anos. Claro ester que en 
estas dos caletas involucra solo al 25% de los jefes de farnilia. 
Si bien en Cayo el flujo migratorio es erratico, la ola mas fuerte 
ocurre entre 1966 y 1975, periodo en el cual lleg6 el 43% de los 
jefes inrnigrantes. En cambio en Salango es mas constante con una 
ola fuerte, entre 1975 y 1981, cuando lleg6 el 30% de los inmi- 
grante;. Por ello, el 45% de la inmigraci6n no es rnds antigua de 
10 anos. 

Para completar la descripci6n de la poblaci6n de las tres caletas, 
entregarnos inforrnaci6n sobre los niveles educativos y el estado 
civil. Puerto Cayo es la comunidad que time los mas altos 
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Cuadro 9. Escolaridad de 1-a poblaci6n >=6, en las trey corounidades 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- -- - - - - - - - - - - - - - 

Niveles San Mateo Puerto Cay.- Salango 
No. % No. % No. % 

-- ------------------------------------------ 
Ninguna 233 20,1 92 11,0 101 11,8 
Alfabatizaci.6n 18 1,6 5 0,6 8 0,9 
.Primaria (1-3 grado) 472 42,4 296 35,5 317 37,0 
Primaria (4--6 grado) 353 31,7 342 41,0 355 41,5 
Secundaria (1-3 curso) 28 2,5 62 7,4 57 6,7 
Secundaria (4-6 curso) 9 0,8 30 3,6 16 1,9 
Superior incompleta 1 0,1 4 0,5 2 0,2 

- -jperior comp eta - - 3 0,4 

Total 1.114 100 834 100 856 100 

Fuente- CEPLAES, Censo de hogares y pescadores, 1986. 

Cuadro 10. Estado civil de la poblaci6n >= 12, segdn sexo, por 
r; s 

Estado Civil San Mateo Puerto Cayo Salango 
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Casado 211 212 139 13 7 140 1.33 
3 Soltero 181 140 152 85 159 76 

Viudo 8 12 5 18 11 28 
Unido 43 46 45 48 33 35 
Separado 3 7 2 4 6 7 

----------------------------------------------- 
Total 446 417 343 292 349 279 
----------------------------------------------------------------- 
Fuente= CEPLAES, Censo de hogares y pescadores, 1986 
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niveles de escolaridad seguida de cerca por Salango13. La dife- 
rencia mayor aparece en los rangos secundario y superior en los 
cuales Puerto Cayo aventaja a Salango (Cuadro 9). En esto puede 
influir el hecho de que en Puerto Cayo se instalo el colegio en 
1986, que en Salango comenzara a funcionar en el ciclo 
lectivo de 1988-89. La situation en San Mateo si es critica. El 
44% de la poblacion ha asistido a no mas de 3 anos de escuela y, 
hay un 21% de analfabetos, con to coal el 85% de la poblacion no 
ha llegado al cuarto grado de escuela. 

La forma como se recolecto la informacion en el censo no permite 
medir al analfabetismo funcional. Sin embargo, de nuestras ob,er- 
vaciones directas y del contacto que mantuvimos con la gente de 
las comunidades, sabemos que es bastante alto, sobre todo en San 
Mateo. En Fste pueblo contados pescadores y personas adultas 
sabian leer. Probablemente, los porcentaje de alfabetismo del 
cuadro rstn representados por ninos, ninas y gente muy joven. En 
el traljajo de Banda y Lesser se senala que "en 1983 casi el 14% de 
la poblacion era analfabeta registrandose ademas un alto indice de 
desertion escolar rural" (p. 201). 

La informacion sobre estado civil no puede analizarse en si 
misma, pero es util para entender las relaciones de pareja, to 
cual ester ligado a las posibilidades de reproduction de las comu- 
nidades y de las unidades dom'esticas. Como se siguio los crite- 
rios de agrupacion del INEC, la condition de madre soltera se 
integro al- grupo "soltero". Sin embargo y para un use posterior 
anotamos que en San Mateo, 5 mujeres reportaron esa condition; 9 

en Puerto Cayo y 7 en Salango. 

13 Estos porcentajes no contemplan ni a los arqueologos del Mu--eo 

ni al personal tecnico de la fabrica. 



BIBLIOGRAFIA 

Arriaga, Luis Y Vasconez, Jose. Los manglares y los recursos 
costeros del Ecuador y su manejo ambiental. Primer Congreso 
Ecuatoriano del Medio Ambiente organizado por Fundacion Natura, 
Quito, 1986. 

Banco Central del Ecuador, Sucursal Manta. Boletin estadistico de 
la provincia de Manabi. Manta, 1987. 

Banda, Cecilia y Lesser, Mishy. Los que se van: la migration 
manabita a Venezuela. En Luis Barriga (ed.). Sociedad y 
derechos humanos. Caracas, UR.SHSLAC-UNESCO, 1987. 

Centro de Rehabilitation de Manabi. Atlas regional de Manabi. 
Portovie jo, 1981. 

Cuvi, M. y Urriola, R. Pesca, acuacultura e industrialization de 
productos del mar Ecuador en los anos ochenta. Quito, CEPLAES, 
ILDIS, 1986. (Mimeo). 

Ferrin, Rosa. Economias campesinas, estructura agraria y formas 
de acurriulacion, el caso de Manabi a partir de la revolution 
liberal. Quito, PUCE, CIID, CONUEP, 1986. 

INEC. IV Censo de poblacion 1982. Tomo IV. Quito, 1985. 

INEC. Plano Censal de la Cabecera Parroquial de Puerto Cayo, Can- 
ton Jipijapa, 1982. 

Instituto Geografico Militar. Atlas Geografico de la Republica 
del Ecuador. snt. 

Naranjo, Marcelo. Etnicidad, estructura social y poder en Manta: 
occidente ecuatoriano. Otavalo (Ecuador), IOA, 1980. 



CAPITULO 2 

EMPARCACIONES, ARIES Y SISTEMAS DE PESCA 

En este capitulo evaluamos el tipo y niamero de errbarcaciones de 
las tres comunidades; luego caracterizamos los d.istintos sistemas 
de pesca que alli se practican. Hemos acuriado el concepto sistema 
de pesca para definir la forma especifica en que se combiinan 
embarcacion, artes e instrurr;entos mecanicos (cuando los hay) paara 
desplegar la actividad productive, combinaci6n que lleva i2aiplicit.a 

una determinada organizaci6n y divisi6n del trabajo, asi como 
formas especificas de distribuci6n y ret.ribuci6n de los frutos de 
ese trabajo. 

La pesca marit.i ma es una actividad product.iva que se lleva a c-abo 
en un medio totalmente distinto y separado del lugar donde se 
organiza la actividad, donde se vende el producto (la mayoria de 
veces) y donde se ejercita el consumo: el mercado, la comunidad y 
la unidad domestica. QuizAs debido a esta separaci6n mar-tierra 
la rr,ayoria de estudios sobre la pesca artesanal t.iende a desligar 
la actividad productive misma, de sus otros moment.os -circulaci6n 
y consumo-. As!, por ejemplo, se define a la actividad 
de acuerdo con el habitat o nicho ecol6gico que ocupa la especie, 
con el tipo de embarcaciones y artes utilizadas, con la ru:+.gfiitud 
de la invers i6n econ6rr,ica y con la tecriologia incorporada. 

Es cierto que cuando el pescador disena y construye sus ar ,es ale 
pesca toma en cuenta la ubicaci6n de las especies en la colurnna de 
agues (vg, derriersales o pelagicas), la velocidad de sus movirr,ientos 
y las reacciones a estimulos; sus h6bitos (algunas se agrupan en 
cardtrmenes, otras viven disgregadas); las caracteristicas del 
fondo marino, corrientes, vientos. Las embarcaciones tambi6n se 
ajustan al medio donde operan. Asi, el use de mottores, su veloci- 
dad y potencia, el espacio en cubierta, el use de equipos mecAni- 
cos dependen del lugar de los caladeros, del tipo de arte y de 
especies y de la disponibilidades econ6mi.ca. 

Urn enfoque de esta naturaleza hate referencia al nivel tecrnol6gico 
alcanzado, a la eficiencia (o d.eficiencia) de la tecriologia incor- 
porada, pero no puede explicar el conjunto de factores, ajenos a1 
medio marino, que intervienen en e1 surgirniento .v desarrollo de 
tal o cual forma de pescar y que incir).en en el exito o fracaso de 
una pesqueria. 

Nosotros iie-mos elegido el camino inverso: analiZar to que pasa eri 
tierra pares entender to que sucede en el mar. E1 concepto sistema 
de pesca nace, justarriente de ester elecci6n. Sostenemos que en el 
surgimiento y desarrollo de un sistema de pesca convergen tanto 
aspectos inherentes al medio -el mar- donde se desarrolla la 
actividad, como otros de indole histiorica, economica, social y 
ci. 11 tura.1. 



Canitulo 2 L 

En el capitulo anterior most.ramos que las tres comunidades estu- 
diadas se asientan en un habitat continental relativamente homoge- 
neo. En algunas investigaciones del INP sobre recursos pesqueros, 
se divide la platafo.rma continental del pail en cinco zonas, en 
cada una de las cuales el fondo Marino, la corrnunidad de especles y 
la geografia de la linea de cost.a serian homogeneas. "La primera 
avanza desde la frontera con Colombia hasty Punta Ga.lera, la 
segianda hasta el cabo San Lorenzo, la tercera hasta la puntilla de 
Santa Elena, la cuarta cubre el Golfo de Guayaquil y el estuario 
interior dal t7uayas, a excepci6n de una pequena area desde el sur 
de Pu.nA fr_ente a las costas de El Oro, que corresponde a la quinta 
zona"1. San Mateo, Puerto Cayo y Salango estan localizadas 
dent.ro de la tercera zona, es decir dentro de un medio rnarino 
relativarnFrite homogt'neo. Sin embargo, cada caleta se ha 
especializado en la captura de algunas de las especies disponibles 
y to de distinta ma.nera. En :"an Mateo predorni na el espi.nel 
y la ernharca.civn de fibra de vidrio; en Puerto Cayo pescan con 
trasmallos y redes pequerias de cerco usando fibras y bongos, 
mientras que en Salango se ha impuesto el chinchorrero con red de 
cerco. Pose a la relativa especializaci6n, en las tres caletas 
sobreviven sistemas de pesca tradicionales que cornplementan a los 
dominantes o que operan independientemente. En San Mateo pescan 
peces pelagicos grandes; en Cayo y Salango, en cambio, capturan 
pe-ces pelagicos pequefnos, langosta y camar6n. 

Al descri.bi_r cada sistema de pesca recuperamos las caracteristicas 
tecnicas de los instrumentos de trabajo utilizados, la conforma- 
tion de la tripulaci6n y la ejecuci6n de la faena de pesca 2. 

Nuestra intenci6n no es evaluar su eficiencia en terminos del 
esfuerzo pesquero o de la rentabilidad econ6mica; mas bien quere- 
rnos entregar elementos ernpiricos que sustenten el analisis econ6- 
mico y sociocultural posterior. Por ello, y unicamente con fines 
analiticos, no contemplamos inversion, costos, ganancias, sistemas 
de repartici6n, di5ponibilidad de mano de obra, niveles de capita- 
lizaci6n; caracteristicas del sistema de propiedad, comercializa- 
ci6n del producto y otros elementos similares, que seran tratado 
en los siguientes capitulos. 

1 Emi 1 i o ;1c hr'a , Washington Mac ias y Jorge Marcos. Ecuador. 
Perfil de --,3s recursos pesqueros. Guayaquil, Funda.ci6n Pedro 
Vicente Maldc,nado, 1987; coriversaci6n personal con Jimmy Martinez, 
Asesor de la S ubsecretaria de Recursos Pesqueros e investigador 
del Instituto National de Pesca (INP), 1988. 

2 La information tecnica sobre artes de pesca y la descripci6n 
de las faeng.s de captura se basan en una investigaci6n de cameo 

ror dare Luis Villon, tecnico pesquero de la Escuela 
Superior Polit.e^nica del Lit.oral (ESPOL), que fue contratado nor 
CEPLAES con c-se fin. 
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Antes de describir los sistemas de pesca, hemos conside rado nece- 
sario entregar una vision somera de las caracteristica-.'del medio 
marino ecuatoriano. 

1. Zona maritima costera del Ecuador 

El perfil continental del pail tiene 950 km desde el io Mataje 
al norte (frontera con Colombia.) ha.sta 1a Boca de Capones al sur 
(frontera con Peru). Luce como "una sucesi6n alternante de bahias 
y cabos sin grandes irregularidades salvo e1 Golfo de Guaya- 
quil"3. Las costas son de dos tipos: abruptas y bajas. San 
Ma.teo, por estar a1 costado norte del cabo de San Lorenzo, tiene 
costas del primer tipo donde predomina el acantilado sin playas. 
En cambio, Puerto Cayo y Salango tienen amplias playas. 

Las ondas y olas que llegan a la costa ecuatoriano son de "baja 
energia". La plataforma continental (a 200 metros de profundidad) 
no corre paralela a la costa sino que se estrecha en tres puntos: 
Punta Galera, Cabo de San Lorenzo y Puntilla de Santa Elena. La 
superficie total es de 29.124 km con una area adicional de 8.000 
km para la franja intermedia entre 200 y 500 metros de profun- 
didad4. 

La Masa de Agua Superficial Tropical del Pacifico Norte, calida y 
poco salina, bana la costa ecuatoriano desde la longitud-0 hasta 
las 13 N. En cambio, desde la longitud 0 hasta la frontera con 
el Peru, la masa de agua es una mezcla del Agua Superficial Tropi- 
cal del Pacifico Sur, del Agua Superficial Ecuatorial y del agua 
fria y salina de la Corriente Peruana. La convergencia de estas 
distintas masas de agua da origen al Frente Ecuatorial, que ocupa 
una extension de 30 de latitud de ancho (entre los 50 cur ,v 

30 norte).5 

Los vientos siguen dos faces bien definidas: los alisi.os del SE 
entre mayo y diciembre y los alisios del NE entre diciembre y 
abril. Ademas, el fen6meno de El Nino, que aparece irregular- 
mente, altera el regimen de corrientes y el ecosistema marino. 

La biol_ogia marina ecuatoriana es multiespecie pero sumamente 
rica. Las caracteristicas de la masa de agua, de las corrientes y 
del fitoplacton marino (primer eslab6n de la cadena alimentaria en 
el mar) ha.cen del mar ecuatoriano una de las Areas de nesca mas 
productiva.s del mundo. En la publica.cibn World Fisheries Map del 
International Center for Ocean DeveioDment (HALIFAX) y COD (1987), 

3 Subsecretaria de Recursos PFSa_urr ro_ . Agenda del sector 
nesquero. 1984, p. 24. 

4 Ochoa, Macias y Marcos, op. cit. 
Subsecretaria de Recursos Pesoueros, op. cit. 
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el mar ecuatoriano aparece como una zona donde existe ricos 
"stocks" y el esfuerzo pesquero es importante. 

2. La pesca artesanal en Manabi 

A to largo de la costa ecuatoriana existen al menos 57 puertos 
pesqueros artesanales de los cuales 19 (33%) estan localizados en 
la provincia..de Manabi (Mapa 1). Esta provincia posee un extenso 
frente costero sin grander estuarios to cual ha propiciado la 
pesca en mar abierto. De las cuatro provincias costeras, Manabi 
es la que posee las mas bajas extensiones cubiertas con manglares; 
todas se encuentran en 1a zona norte (Cojimies, estuario del rio 
Chone, desembocadura del Portoviejo)6. La costa central y sur 
no tiene grandes desembocaduras de rios, ni estuarios donde 
podrian desarrollarse otros tipos de pesca de interior o recolec- 
cion de crustaceos y moluscos, como ocurre en Esmeraldas o s. 

La pesca en mar abierto es, ademds, relativamente segura por la 
ausencia de tormentas o ciclones. De alli que exista en la pro- 
vincia, sobre todo en la zona central y sur, una ancestral tradi- 
cion pesquera en mar abierto. Segun Middleton7, los pescadores 
manabitas son los mejores veleristas y conductores de canoas de la 
costa norte de America Latina, en cuanto a pesca en mar abierto se 
refiere. 
Los datos de las inspectorias de pesca senalan que en 1986 exis- 
tian en esa provincia 1649 pescadores registrados. Este numero le- 

sigue en importancia a Guayas que ocupa el primer lugar con 
3.7348, y supera a Esmeraldas y E1 Oro. Si bien estas cifras 
solo incluyen a aquellos pescadores que han inscrito sus embarca- 
ciones, to coal deja de lado a un buen numero de esa poblacion, 
dan una idea de la importancia de la pesca artesanal en la provin- 
cia. Segun esa misma fuente, en la inspectoria de Manta es donde 
habia un mayor numero de embarcaciones artesanales inscritas en 
1986, y Manabi concentra el 42%' de las embarcaciones artesanales 
de las cuatro provincias costeras (Cuadro 1). 

3. Embarcaciones y artes de pesca en las tres comunidades 

En esta secci6n presentamos el numero total de embarcaciones y 
motores de las tres comunidades estudiadas: San Mateo, Puerto Cayo 
y Salango. La informacion se obtuvo de varias fuentes. La 

6 Ochoa, Macias y Marcos, op. cit., pp. 97-98. 

7 Dewight Ray Middleton. Form and process: a study of urban 
social relations in Manta Ecuador. Tesis de doctorado en Antro_no- 
logia. E.U., Washington University, 1972. Capitulo 2. 

8 CEPLAES, ESPOL, II,DIS. La L_esca artesanal en el Ecuador. Qui- 
to, CEPLAES, 1987, p. 253. 



San Lorenzo 
Limones 
La Tola 
Rocafuerte 
Rio Verde 
Palestina 
Esmeraldas - 
Sua 
Tonchigue 
Galera 
Estero de P16tano 
Quingue 
Caimito 
San Francisco 
Muisne 
Chamanga 
Cojimies 
Pedernales 
Jama 
Canoa,'Cabo Pasado 

Bahia de Caraquez/San Ucente 
San Clemente 
San Jacinto 
Crucita 
Jaramij6 
Manta 
San Mateo 
Santa Marianita 
Lingique 
San Lorenzo 
Santa Rosa 
Puerto Cayo 
Machalilla 
Puerto L6pez 
Salango 
Valdivia (San Pedro) 
Ayangue 
Palmar 
Monteverde 
San Pablo 
La Libertad 
Santa Rosa 
Salinas 
Anconcito 
El Real 
Chanduy 
Engabao 
Playas 
Posorja 
Estero de Boca 
Puna 
Guayaquil/Puerto Lisa 
Balao Grande 
Tendales 
Puerto Bolivar 
Puerto Jeli 
Hualtaco 

Fuente: Herdson 
tesanal 

GUAYAS 

57 
1 

. 
1 et. al. En ESPOL, ILDIS. La pesca 

en Ecuador. Quito, IEPLAES, 1987. p. 22. 
ar 
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Cuadro 1. Flota pesquera 
cor3cedidos en 1986. 

artesanal en operaci6n, segun permisos 

Inspectorlas de pesca Embarcaciones 
no. trn 1 

Limones 26 48,98 
Esmera1das 221 195,03 
Bahia 2 44 38,86 
Manta 2 419 614,04 
Puerto L6pez 2 98 124,96 
Guayaqui l 99 188,57 
Salinas 293 458,06 
Playas 60 94,60 
Posoria ')6 67,68 
Puerto Bolivar 52 115,05 

Total 1.338 1.945,83 

i Toneladas de registro neto. 
2 Son las inspectorias que corresponden a la provincia de Manabi. 

Fuente: CEPLAES, ESPOL, ILDIS. La pesca artesanal en el Ecuador. 
Quito, CEPLAES, 1987, p..263. 

primes y mas importance fue el censo de poblaci.6n y pescadores 
que aplicaraos en 1986. E1 mismo contiene una secci6n dedicada 
exclusivarnente a los duenos de embarcaci6n, donde se averigu6 
sobre el numero y caracteristicas de los instrumentos de trabajo. 
Esta informaci6n se complement6 y afin6 con las entrevistas reali- 
za_d.as a una muestra significativa de los duenos de embarcaci6n en 
cad.a corrnjnidad. Aderrras, se recopi16 inform:-rci6n de las em-presas 
que construyen las pangas de fibra de vidrio y de varios almacenes 
que verrden motores y equi_pos pesqueros. La interls i6n es presentar 
una prirnera imagen del peso absoluto y relativo del parqu.e pesque- 
ro en cada caleta y corupararlos entre si. Esta prirr,era aproxima- 
ci6n se completa coil la ca.racterizaci6n de los sist.errias de pesca. 

El numero total de duerios de embarcaci6n por caleta es; en San 
Mateo 90, en Puerto Cayo 54 y 26 en Salango. Estas cifras nos 
entregan ya una primera idea de las diferencias en cuanto al peso 
que tiene la pesca eri cada asiento. E1 numero de duenos no coin- 
cide ni con el wimero de erabarcaciones, ni con el nCimero de hoga- 
res vinculados de una u otra manera a la pesca. Esto se debe a 
que algunos pescadores poseen mas de una embarcaei6n; otros las 
han comprado en sociedad y no necesariamente viven en el mismo 
hogar; tarnbidn se presenta el caso de varios miembros del hogar 
que adquieren una embarcaci6n. En fin, las formas de propiedad 
varian y su analisis, el cual se presenta en el Capitulo 6,arro- 
ja laces sobre fendruenos particulares de acumulaei6n y estratifi- 
caci6n social. 
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3. 1. Las embarcaciones 

7 

En las tres caletas registramos cinco tipos rincipales de embar- 
caciones: bongos o canoas de montar7a, c;iinchorreros, 
pangas, lanchas o botes, y veleros. Las capacidad de 
almacenamiento y t.ipo de propulsion varian significativamente 
dentro de cada tipo y entre los tipos. Lentro de los bongos 
o canoas de montana hemos incluido a aquella.s err; harcaciones cons- 
truidas de un solo tronco de arbol, tengan o no incorporadas 
tablas de madera para completar el casco; las fil:ras son aquellas 
embarcaciones fabricadas con tela de fibra tie vidrio en empresas 
especializadas en esta producci6n; los chinchorreros son embarca- 
ciones de madera construidas por carpinteros de la regi6n, cuyo 
modelo replica el de los purse-seiners industriales; tienen una 
pequeria cabina y algunos equipos y adi.tamentos en cubierta para 
operar la red de cerco. Dentro de la cate`orla panga hemos 
agrupado a embarcaciones que reciben distintas de-nominaciones 
(lanchas, botes, etc.), pero cuya caracteristica comun es el 
material de construcci6n -plywood- marino- y la ausencia de cabina; 
El modelo es similar al de las fibras. Finalmente, los veleros 
son embarcaciones de madera o bongos que aCin c-c-)ns-rvan la vela 
corao medio de propulsion. Salvo las fibras y los chinchorreros, 
cuyo diseno es inconfundible, el resto de embarcaciones suelen 
identificarse. distintos n?rnbres, utiliz_.ndo dive-r`,Os cri fff--1 
de clasificaci6n. Hemos elegido la anterior clasificaci6n por ser 
la que mejor se ajusta tanto al universo real a nuestros 
fires 
Lo primero que se desprende del Cuadro Z es el predominio de San 
Mateo, que. posee el 62% de las embarcacioneS, de las cuales las 
fibras representan el 50% del total. Las fibras seguidas de 
bongos constituyen el 39% de las embarcaciones registradas en las 
tres caletas. 

La importancia relativa de las fibras es superior en San Mateo que 
en las otras dos caletas ya que en este caso representan el 80% 
del parque pesquero. Como veremos, se trata de un fen6raeno re- 
ciente ligado al auge de la pesca en esa caleta, to que ha 
logrado desplazar a embarcaciones como son el bongo 
y los veleros (en San Mateo jamas se pesc6 con chinchorrero). 

En cambio en Puerto Cayo es el bongo 1a embarcaci6n predominant.e 
(60%), pero las fibras tienden a generalizarse ilustrando un 
fenomeno mixto en cuanto al tipo de embarcaciones. Las fibras han 
sustituido al chinchorrero que se utiliz6 en algizn morr,ento para la 
pesca con red de cerco. La iraportancia de los bongos se explica 
pues, es una embarcacion funcional para la pesca de langosta y 
camardn. 

Salango es la unica de las tres caletas donde ex_isten chinchorre- 
ros que son, aderr,as, las erribarcaciones predoruinantes 
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Cuadro 2. Nurr,ero de embarcaciones por caleta, segun tipo 

Tipo de Embar- Total Sari Mateo Puerto Cayo Salango 
caciones No. % No. / No. % 

Bongo o 66 23 (16,2) 36 (60,0) 7 (30,4) 
Fibra 138 114 (80,3) 23 (38,3) 1 ( 4,3) 
Chinchorrero 11 - - 11 (47,8) 
Panga o 6 1 ( 0,7) 1 ( 1,7) 4 (17,4) 
Velero 4 4 ( 2,8) - - 

Sin 5 

Total 230 142 (100,0) 60 (100,0) 23(100,0) 

Fuente: CEPLAES, Censo de hugares Y pescadores, 19;6; 
a dueiios y fabricantes, 1987. 

(48%). Aunque los bongos son numericamente importantes se utili- 
zan -como veremos- para una pesca marginal. Mientras en Puerto 
Cayo han surgido siStelras de pesca complemelItarios, en al=;n?o el 
fen6meno chinchorrero es excluyente. MAs biers las paii_,as, Cuya 
aparici6n es muy reciente, se perfilan como una alterliat.iva econ6- 
mica a los chinchorreros. 

Otro aspecto ilustrativo del dinamsmo pesquero por caleta es la 
capacidad potential de capt.ura rnedida a t-raves del t.onelaje 
promedio bruto de las err,Larcaciones. Para San Mateo el promedio 
se situa en 2,06 trri coif una desviaci6n estaindar de 0,67; en 
Puerto Cayo es 1,94 tm, con una desviaci6n estandar 1,41 y, e-n 

Salango e1 promedio practicarr,eiite duplica a las otras dos comuni- 
dades 5,48 tra, peso la de 7,67 to coal 
muestra la grail hetero-geneidad de ese parque pesquero coif extremos 
que oscilan entre 0,5 tm para algunos bongos y 26 tm para un 
chinchorrero. En San Mateo la capacidad potential s eria 292 , 52 
tm brutas; en Puerto Cayo 120,28 tm y en Salango 126,04 trn. 

Una forma de apreciar las variaciones en cuanto a la capacidad de 
almacenamiento de cada comunidad es estableciendo rangos que 
correspondan, mas o menos a la capacidad promedio de cada tipo de 
embarcaci6n (Cuadro 3). En el primer intervalo entrarlan los 
bongos que rara vez superan las 2 tm; flbras y pangas de varios 
modelos cuya capacidad oscila entre las 2 y 5 trr,, entrariart en los 
intervalos 2 y 3. Los dos 61t.i mos Intervalos solo corresponderian 
a chinchorreros, pese a que ios mas pequeiios entrarian dentro de 
los estratos inferiores. Del Cuadro 3 se desprende que el parque 
pesquero mas hornog6neo es el de San Mateo. El 80% de las embarca- 
ciones, que en este caso coincides coil la fibra del 
Cuadro 1, tiene una capacidad de alrr,acenarniento entre 2,0 y 4,9 
tm, predominando el rango de 2,0 a 3 tm. En Puerto Cayo, en 
cambio, el porcentaje mayor al primer estrato (pasta 
1,99), que tarnbien coincide con la categoria bongo del Cuadro 1, 

seguido del estrato entre 3 y 4.9 tm to coal -corno veremos- 
corresponde al mode-lo de fibras alli usadas. 
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Cuadro 3. Capacidad de almacenamiento, 
de las embarcaciones 

Estratos 
(trnb) 1 

Total 
No. % 

1. hasta 1.99 65 ( 32) 
2. de 2.0 a 2.99 99 ( 48) 
3. de 3.0 a 4.99 32 ( 16) 
4. de 5.0 a 9.99 5 ( 2) 
5. mas de 10.0 4 ( 2) 

9 

segun estratos de tamano 

San .1_.teo Pto. Cayo Salango 
No. % No. % No. % 

26 ( 20) 
92 ( 71) 
11 ( 9) 

31 ( .57) 8 ( 38 ) 

4 ( 7) 3 ( 14) 
15 ( 27) 6 ( 29) 
5 ( 9) - 

4 ( 19) 

Total 205 (100) 129 (100) 55 (100) 21 (100) 
Sin especif icar 25 

1 Toneladas metricas brutas. 

Fuente: CEPLAES, Censo de hogares y pescadores, 1.986; entrevistas 
duenos y fabricantes, 1987. 

Los porcentajes de Salango reflejan nuevamente la heterogeneidad 
de las embarcaciones. Cabe, sin embargo, destacar que solo el 19% 
supera las 5 tm to cual permite catalog_ar a esta caleta corr,o 

artesanal, incluso rigiendonos por los criterios de la legisl.acion 
ecuat oriana9 . 

Otro aspecto que arro.ja lutes sobre las caracteristicas del parque 
pesquero es el estado de la embarcacion en el momento de la com- 
pra. Nuevarr,ente San Mateo encabeza la lista ya que posee el 
parque pesquero mas nuevo de las tres, to cual suagiere que hay ur,a 
mayor capacidad de capitalization (Cuadro 4). La mayoria de 
fibras de Puerto Cayo se compraron en fabrica, pero existen casos 
en los cuales se obtuvieron de segunda mano. En cambio, la maye- 
ria de bongos son de segunda mano, pero ello se debe fundamental- 
mente a una reduction de la fabrication de este tipo de embarca- 
cion por la escasez de madera en la region. 

En Puerto Cayo y Salango, sin embargo, la separation entre tipo de 
embarcacion y estado en el momento de la compra no es tan nitida 
comp en San Mateo. Pero hay algo mas. En Salango, la relaci^n 
nuevo-usado se invierte, ya que el 56% corresponds a embarcacion-s 
adquiridas de segunda mano. Dentro de este grupo predoraina.rL 

9 Corporation de Fstudios y Publicaciones. Leyes de fomento mi- 
nero y reglamento; resca y desarrollo pesquero y reglamento. 
Quito, 1986. 
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Cuadro 4. Embarcaciones segun su estado al momento de la compra 

Estado Total 
No. % 

San Mateo 
No. % 

Pto. 
No. 

Cayo 
% 

Sal -r!g'o 
No. ° 

N u e v a 157 ( 71) 117 (83) 30 ( 54) 10 (44) 
Segurida mono 63 ( 29) 24 (17) 26 ( 46) 13 (56) 

Total 220 (100) 141 (100) 56 (100) 23 (100) 
Sin espec if i- 
car 10 

Fuente: CEPLAES, Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevis:t.is 
a duenos, 1987. 

chinchorreros y bongos. Ademas los duenos de bongos, que m nclo- 
naron haberlos adquirido nuevos, to hicieron pace varios aiios. 
Aqui, como en Puerto Cayo, la escasez de madera es una de las 
razones. 

Al cruzar la informacic>n sobre estado de la embarcaci6n en 
el momento de la compra con el ano de adquisici6n, el panorama se 
a.clara aun mAs (Cuadro 5). Una. primera constataci6n es que el 

del parque pesquero ocurre en distintos momentos en 
coda caleta y tiene diferente magnitud. Asi, en San Mateo el 305/0' 

de la.s embarcaciones que existen file comprado 
1984 y 1987; es mas, el 57% fue comprado dace menos de dos al-IDs. 
En Puerto Cayo ese proceso se inicia dos arios antes; y comienza a 
decaer tambi6n antes que en San ya que el 59% de los cam- 
bios se realiz6 entre 1982-35. En Salango, en cambio, el proceso 
de adquisici6n es mas erratico. Si bien entre 1986-87 se otItuvo 
el 60% de las embarcaciones, tambi6n 1980-81 presenta un porce-nta- 
je alto, pero los porcentajes ocultan las diferencias numericas 
que, en este caso, soil significativas. Salango t.iene menos de la 
mitad de embarcaciones que Puerto Cayo y menos de la sexta parte 
de las de San Mateo 

El Segundo aspecto interesante, porque refleja la capacidad de 
inversi6n de cada caleta, es la manera como va cambiando la rela- 
ci6n ent,re embarcaciones nuevas y viejas durant.e el periodo obser- 
vad.o. En San Mateo el fenbmeno es nitido: de una relaci6n negati- 
va vigente hasta 1979 pasamos a relaciones positivas en los 80, 
que se van incrementando pasta que en 1986-87, las embarcaciones 
de segunda mano representan apenas el 10%b de las ad-quiridas en ese 
periodo, to cual constata cuzin nuevo y reciente es ese parque 
pesquero. En Puerto Cayo esta relaci6n positiva ocurre m_=is tarde 
(a partir de 1934) y no es tan profu.rnda como en San Mateo; en 
ningun rromento las embarcaciones nuevas superan el 75% de las 
adquiridas en cada periodo. Y, otra vez, Salango es la e.:cepcic:i. 
Salvo en un periodo (1982-83), cuando se compr6 una sola ernbarca.- 

ci6n nueva el resto del tiempo la relaci6n nuevas/vieja es siempre 
negativa (Cuadro 4). 
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5. Embarcaciones por arto de compra, estado (nueva o se-gun- 
da rrano ) 

Ario compra Total Hasta 1979 1980-81 1932-83 1984-85 1936-871 
No. % No. % No, % No. % No, % No. % 

E: ;-.ado 

c i te0 

See ,aiida ario 

SubCr,Dtal 

Puerto Cayo 
Nueva 
c._ t'idii0 

S a Iango 
T-- 

Mano 

Subtotal 

Sill e spe---Cl- 
f_i.car 

117 100 3 3 5 4 10 9 26 22 73 62 

24 100 2 8 3 13 5 21 6 25 8 33 

141 100 5 3 8 6 15 11 32 23 81 57 

30 100 3 10 1 3 3 40 12 40 11 37 

26 100 3 12 2 7 14 54 4 15 3 12 

56 100 6 11 3 5 17 30 16 29 14 25 

10 100 - 3 30 1 10 3 30 3 30 
13 100 2 15 3 23 - 4 31 4 31 

23 100 2 9 6 26 1 5 7 30 7 30 

10 

1 aI pritrrr setrstre de 1987, 

Fu-_nte: CEPLA- , Censo de lx_gares y I .s{-adores, 11086, eintrevi.stas a 
-<:c orf-s y di eTjos de fabrica, 1987, 

Cuadro 6. Embareaciones, sfgun tipo de propulsic5n. 

Propulsi6n Total 
No. 

Vela 
R e rno 
Motor f uera 
de borda 
Motor inte- 
rior 

4 
13 

197 

San Mat.eo Puerto Cayo Salango 
°i No. % No. .% No. °o 

2 4 3 - - 
6 2 1 6 10 5 22 

87 

11 5 

Total 225 100 
Sin especifi- 
car 5 

136 96 54 90 7 30 

11 48 

142 100 60 100 23 100 

Fuente: CEPLAES, Censo de hogares y pescadores, 1936; ent.revistas 
a duezios, 1987. 
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Ahora bien, en San Mateo se compraron 114 embarcaciones nuevas 
entre 1980-87, cifra que coincide con el numero de fibras del 
Cuadro 1, to cual no deja dudas sobre el tipo de ernbarcaci6n 
adquirido. En Puerto Cayo, en cambio, las ernbarcaciones nuevas 
incluyen bongos y/o pangas. En Salango la situacion es bastante 
ambigua, pero en todo caso, dentro de las ernbarcaciones nuevas con 
seguridad entran !as pangas. 

C,omo verernos las razones que explican la compra de embarcaciones 
nuevas son distintas en cada caleta. Mientras en :San Mateo las 
condiciones favorables del mercado son el eje explicativo; en 
Puerto Cayo el auge de la pesca del carnar6n durante El NiKo de 
1932-83 junto a la disponibilidad de credito estatal son dos de 
los factores explicativos. Tambien en Salango el credito estatal 
ha jugado un r<.-)l relevante. 

3.2. Los rnotores 

En las caletas -excepto Salango- no solo se ha renovado e incre- 
rnentado el de ernbarcaciones, sino que este proceso ha ido 
acompanado de una paulatina motorizaci6n de las embarcaciones, 
proceso que to ilustrarnos con informaci6n relativa a: tipo de 
propulsion utilizada, potencia del motor; ario de compra y estado. 

Lo ri.rnero que llama la at.encidn es el alto nivel de rnotorizacion 
de as embarcaciones, en las tres caletas: 96% en 'San Mateo; 90% 
en -Ayo y 78% en Salango (Cuadro 6). Adem6s, de los cuatro vele- 
ros de San Mateo solo uno est6 en use y less canoas a remo practi- 
can una pesca marginal. En Puerto Cayo y Salango tienen rnas use 
las ernbarcaciones a remo ya que se dedican a 1a pesca del 
y langosta donde el motor no es indispensable. Salango es la 
unica comunidad, de las tres estudiadas, donde se utilizes rnotores 
internos para los chinchorreros. Es alli tarnbien donde el porcen- 
taje de ernbarcaciones sin motor (22%) es el mss elevado. Se trata 
de bongos que practican una pesca marginal, comp to veremos 
adelante. 

La comparaci6n de la potencia de los motores solo podemos hacerla 
entre Puerto Cayo y San Mateo, ya que no es posib-le relacionar los 
motores internos con los fuera de border. En San Mateo el 71% de 
loe motores tiej)4- l?na potencia igual y supericr a 1--,s 50 hp con un 

claro de los rnotores entre 50 hp y 59 hp; esta propor- 
ci6n se invierte para Puerto Cayo, donde el 72' tiene una potencia 
me-nor a los 50 lip, coil un pred(Dminio del rango entre 40 lip y 49 
hp. Esta diferencia tielie una clara relacion con los requisitos 
de los sisternas de pesca desarrollados en cada cornunidad. Cnmo 
verernos , la pesca. a espine 1, ejecutada en San iateo, necesita 
rnotores mds potentes, entre otras razones, porque se alejan mcis 

de la costa. 

Corno vimos, existe una tendencia a comprar ernbarcaciones nuevas; 
esta tendencia se acentua en el caso de los mutore-:. ELL 911 de 
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Cuadro 7. Motores p-)r af-io de compra, segun estado (nuevo o de segunda 
mano) 

Ano corrrora Total Hasta 1979 1980-81 1982-83 1984-85 1986-871 

Est.-do No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

San M- Leo 
Nuevo 124 (100) 3 ( 2) 5 ( 4) 6 ( 5) 39 (32) 71 (57) 
Segunda Mano 12 (100) - 1 ( 8) 5 (42) 2 (17) 4 (33) 

Subtotal 136 (100) 3 ( 2) 6 ( 4) 11 ( 8) 41 (30) 75 (55) 

Puerto Cayo 
Nuevo 33 (100) 3 ( 9) 4 (12) 14 (43) 5 (15) 7 (21) 

211T,o 20 (100) - 4 (20) 6 (30) 6 (30) 4 (20) 

S")Ur-ta1 53 (100) 3 ( 6) 8 (15) 20 (37) 11 (21) 11 (21) 

Salango 
Nuevo 4 (100) 1 (25) 1 (25) 1 (25) - 1 (25) 

Segur,da Mano 14 (100) 1 ( 7) 2 (14) - 6 (43) 5 (36) 

S13'Aotal 18 (100) 2 (11). 3 (17) 1 ( 6) 6 (33) 6 (33) 
Sii, e: prci- 
ficar 23 
.................. _ ............ ... _.._ ....... ......... ..... ._ ................................................ _ ............. 

1 C orresporide al prier r serrx-stre de 1987. 
Fuente: CEPLAES, Censo de hogares y 1986; entrevista a duenos 
y fabricantes 

los motores de San Mateo y el 62% de los de Puerto Cayo se adqui- 
rieron en almac6n, frente al 78% de los de Salango, comprado de 
segunda mano (Cuadro 7).10 

En el Cuadro 7 se establece, para los motores, la misma relation 
que antes se hizo para las embarcaciones, esto es, afro de compra y 
estado (nuevo o usa.do). En el caso de San Mateo esta informaci6n 
confirma to dicho sobre embarcaciones: los motores adernas de ser 
nuevos fueron ad.quiridos hace poco tiempo. En Puerto Cayo la 
cornpra. de motores se inici6 antes que la de embarcaciones ya que 
entre 1980-83 se arl.auiri(5 f---l 52% de los motores y en 1982-83 se 
cornr-)r6 F1 43°o de los motores nuevos. Asi, los motores de Puerto 
Cayo tienen mess ahos de use y una potencia menor que los de San 
Mateo. En Salango, excluyendo a los chinchorreros que se compran 
con el respectivo motor, es evidente que la tendencies es comprar 
embarcaciones nuevas, especial-mente nangas, y motores usados, to 
cual es un indicio de la debil capacidad de inversion de los 
pescadores de esta comunidad. 

to La villa util de los motores fuera de borda no eycede los trey 
afios. 
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Otro aspecto interesante es que en las tres comunidades algurlos 
duenos poseen motores de reserva. En San Mateo 11 propi.etarios de 
embarcaci6n declararon tener tin motor adicional; 2 duenos poseian 
dos motores adicionales y 3 duenos tenian 3 motores adicionales. 
Asi, existen alli 24 motores adicionales de los cuales 11 _fun- 
cionan. En Puerto Cayo 8 duenos declararon poseer un motor adici- 
onal de los cuales 6 estaban en buen estado. En Salango 2 duenos 
declararon poseer 1 motor de reserva y en buen estado. La mayo- 
ria de los r:iotores de- reserva tieneri un caballaje que no excede 
los 50 hp. 

Podria entenderse rnejor la propiedad de 2 o mas motores si se 
tratara de motores en desuso utilizados para repuestos. Lo sor- 
preriderite es que un buen ntamero est5n en en uso, sobre todo en 
Puerto Cayo y Salango. Una posible explicaci6ri, clue se ajusta 
bien para Puerto Cayo, es que los duenos rotan los motores evitan- 
do asi tin desgaste rapido. En San Mat.eo, esto tendria rnenor 
validez, ya que -como vi.rnos- hay una tendencia a increrrrentar la 
potencia de los motores. 

4. Los sistemas de pesca 

4.1. El sisterna fibra/espinel 
HeIOOS denorninado sisterna fibra/espinel al que cornbina las embarca- 
ciones de fibra de vidrio con al arte llamado espinel, long-line o 
palange. San Mateo es la 6nica caleta de las tres estudiadas, 
doiide se pesca con espinel. Capturan especies pelagicas grandes 
(picudo, bander(5n, pez espada, tintoreras, dorados y sirnilares) 
as! corno demp.r-.ales (corvina) 

La pesca con espinel, tal coma se la Ileva a cabo hoy en dia en 
Sari Mateo, es bastante reciente. A principios de los arms 70 
comierizaron a practicarla pocos pescadores, luego de observar c6rno 
to hacian los pescadores de 11anta y Tarqui. Ya a principios de 
los 30 se generaliz6 desplazando a la carioa a vela que pescaba con 
rastra y arp6n, sisterna que di6 fama a los pescadores de Sari 

Mateo. A to largo de la costa se los conocia por su habilidad y 
audacia para "corretear al picudo". 

Ei espinel .rs-ado en San Mateo es una artesanal de los 
palarngres utilizados por los barcos japoneses. Pertenece 

a !as artes de pesca pasivas, pues funciona bajo el principio de 
esperar y atraer al pez. En la caleta aun se practices la rastra, 
se ,,vsa e1 arp6n, el tra.srnallo .v ganchos para tortuga. Sobreviven 
t.-,m_}:ien pocos bongos y veleros. Pero, indudablern._nt.e el sisterna 
r eri la act,ualid' es la i In fibra/espinel. S i 
bien durante todo el ano la rnayoria pesca con espinel, no capturan 
siempre las rnisrnas especies. Durante el invierno se dedican al 
dor,ado, que en verano pescan tibur6n, picudo, etc,. 
La exportaci6n de pesca blanca se reactiv6 desde 1PFc4-85, cuando 
varias empresas de Manta, procesadoras de carnar6ri Y zj__scado, 

i 

I 
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Cuadro 8. San Mateo: numero de fibras por ano de compra, 
es lora 

segun 

Ano 5.50 7. 15, 7.20 8.75 8 m 
(m) y 7.50 (m) (m) (m) 

Si esneci- 
ficar 

Total 

1981 - - - - 1 1 

1982 - - - - 2 

1983 - - l 1 4 
1984 - 3 - - - :3 

1985 2 18 - 1 5 26 
1986 - 49 - - 1:3 62 
1-9871 - 7 - - 9 16 

Total 2 77 1 5 29 114 
..... ........ ._. -....._...-.--.-......_.__.......... 

1 Corresponde al primer semestre de 1987. 

Fuente: CEPLAES, Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevistas 
a duenos de embarcaci6n y fabricantes, 1987. 

comenzaron a exportar dorado ,v pez espada al mercado de E.U., Este 
tipo de demander ya existia en los 70 cuando funcibnaba EXPROMAR, 
la primera empresa exportadora que se abastecia con la pesca de 
San Mateoll. 

4.1.1. Las embarcaciones de fibra de vidrio 
Como vimos, en San Mateo, las e.mbarcacicmes de fibra de vidrio 
representan el 80% del parque pesquero de esa caleta. Estas 
embarcaciones son construidas en fabricas asentadas en Manta. La 
primera se estableci6 a mediados de los anos 70 y en la. actuali-dad 
nracticamente ha desaparecido; a fines de los 70 se fund6 una mas 
y las 3 restantes en los anos 80. Se trata de i_ndustrias pequernas 
ya que la fabricaci6n de estas embarcaciones no ex_ige tecnolo,gia 
sofisticada. Casi todo el proceso de prod .ucci6n es manual, apoya- 
do en algunos eq uipos tecnicos (sierras, ta.ladros, pulidoras, 
cortador.as y cepillos electricos). 

El ca.sco de la. embarcrci6n ester con va.ria.s capas de tela 
de vidrio importada, gr_ze se funden con resi_na r_lolyester hasta 
convertirlas en una plancha dura y resistente, para to cual utili- 
zan tin molde tipo al cual to recubren con el material descrito. 
Una vez fabricado el ca.sco se le coloca refuerzos de plywood 
marina v se le instala las divisiones internal, el piso y dem.is 
accesorios. La cutbierta. e-s muy simple y la distribuci6n interna 

i1 En el Capitulo ^ e a-alizan los desem,,arcues de cada tale+a y 
los circuito de n; rcado. 
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varia segun las demandas del cliente o el use que se vaya a dar a 
la embarcacion (algunas son utilizadas como medio de transporte). 
En la Fig. I se present.a un plano tipo de las fibras usadas en San 
Mateo. Como se puede apreciar °1 motor va colocado en la popa de 
la embarcacion. 

Del Cuadro 8 se desprende que el tan;ano predominante es el de 
7,0 in a 7,50 m de eslor.a que r* r sent,a el 68% del total. Luego 
de un rapido aprendizaje de pru,-ba y error, los pescadores descu- 
brieron que este es el tamario ideal para el sistema espinel. 
Incluso uno de los fabricantes bautizo al modelo 7,20 con el 
nornbre "San Mateo", ya que los rnoldes fueron creados recogiendo 
"lcs gustos y pedidos de los pescadores"12. 

Otro punto interesante es la importancia relativa (y absoluta) de 
dos fabricantes de fibras sobre el total. El 33% de estas embar- 
c,aciones proviene de FIBRACOM establecida en 1979 y el 40% de 
ITALFIBRA. Esta ultima, nese a ser una fabrica instalada en 1984, 
logro captar el mercado de San Mateo a traves de menores precios y 
de un modelo ad-hoc: el San Mat.eo 7.20. 

El modelo 7,15, t.,7ir,bi6n Barracuda salio al mercado en 
1982; tiene 7,15 in de eslora., 1.50 in de manga, 0,65 de puntal y su 
capacidad de carga es 2 tin brutas. El rnodelo 7,50 fue creado en 
1984 especialmente para la _eca de espinel. Los pescadores, pese 
a que la aceptaron, to apodaron "Empanada" pues la consideraban 
rnuy ancha: es lora 7,50 in; manga 1,98 rn; puntal 0,94; capacidad de 
carga 2,80 tm brutas. El modelo mAs reciente es la 7,20 llamada 
San Mateo, que fue lanzado en 1.986: eslora 7,20 m; manga 1,72 m; 

nuntal 0,87 m; capacidad de carga 2,80 tm brutas. Segun informo 
el fabrica.nte, este rnodelo tiene a1gunas ventajas sobre el 7,50: 
es mis barato, liviano y rapido, consume menos combustible y tiene 
igual capacidad de carga y autonomia, pero es menos estable. 
Tanto el rnodelo 7,50 como el 7,20 estan diseriados para tres tripu- 
lantes y en arnbos cabe el picudo o pez espada, enteros, como les 
interesa a los pescadores. Todos los motores usados por las 
embarcaciones de San Mateo son fuera de borda; el 43% tiene un 
caballaje de 55 hp; el 19% de 85 hp y 19% de 60 hp. Se trata, 
ademis, de motores nuevos; el 96% ha sido comprado en almacen y el 
70% tiene menos de 2 ahoy de use (Cuadro 9). 

Las fibras no cuentan con instrument.os mecinicos para Tzar v calar 
el espinel; Coda la operacion es manual. Tampoco poseen radar, 
sonares o ecosondas. Algunas llevan su brujula; otras se guian 
por la radio comercial o por los ligeros accidentes geograficoE 
costeros. Para la pesca de picudo llevan arpon, cabo y gancho 
para la pesca de doradc llevan una raja de madera con hielo, pues 
el pez debe ser eviscer.ado y conservado en frio inmediatamente 

12 Entrevista a Alejandro Bullo, Mar,ta, 1987_ 
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Cuadro 9. San Mateo: potencia de los motores, segun ano de de 
compra 

A K o 

1979 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
19871 

hp 40 48 55 60 85 Total 

2 
2 

1 - - 3 
1 2 2 - 2 
2 6 16 2 2 
- 8 24 14 10 
- 2 6 5 1 

1 
2 
2 
4 
7 

28 
56 
14 

Total 3 19 49 21 22 114 

1 Corresponde al primer semestre. 

Fuente: CEPLAES, Censo de hogares y pescadores, 1986; ent.revistas 
a duenos de embarcaci6n y fabricantes, 1987. 

despues de capturado. La.autonomia de las embarcaciones es de un 
dia; pese a ello, los pescadores se ale.jan hasta 5 horns mar 
aderftro; de alli la importancia que tiene la velocidad y potencia 
del rr,o't_.or y el buen estado de las embarcaciones. 

4. 1.2 Canoas y veleros 

Si bien la fibra es la err,barcaci6n predominante, auin eriste en San 
Mateo 23 canons a motor y 5 veleros que pescan con espinel y a la 
rastra. Pese a que la eslora de esters embarcaciones oscila entre 
8,5 m y 10 m su capacidad de carga proraedio es de 1,3 trrib y son 
r06S antiguas que las fibras. E1 52% fue adquirido de segunda 
rnario. La potencia de los rrot.ores usados en las Canoas no supera 
los 55 hp y son mas antiguos que los de las fibras (el 30." fue 
adquirido de _;egunda rr,ano). De los 5 veleros solo uno est.a en uso; 
3 fueron obtenidos de segunda mano; el rnas nuevo en 1983. 

4.1.3 El espinel 

En Sari Mateo utilizan los espineles de cuerdas largas, cuya dispo- 
sici6n es bastante sencilla. una cuerda sostenida en la superficie 
con flotadores, a la cual atan los anzuelos con carnada. La 
construcci6n de esters artes la realizan los pescadores con mat.e- 
riales obtenidos en el mercado. Para su funcionamiento no preci- 
san mas de 4 hombres pero pueden calarlo incluso dos pescadores, 
sin embargo de to cual cubren una amplia area de pesca por el 
buen n6mero de anzuelos que porta cada espinel. Un espinel tipo 
cuenta con 10 partes basi.cas (Fig. 2). 

I 
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Linea madre. Su funci6n es unir todas las secciones del arte 
(reinales, orinque, anzuelos). La linea madre de los espineles de 
picudo tiene una longitud promedio d.e 5.651 m. Cada 46 m se 
desprende un reinal unido a esa Iii, sa por medio de un lazo o 
entrabe denominado gazes, que se to cc)nfecciona con polietileno 
(pe) de 4 ram de di6met.ro. La longitud promedio de la linen madre 
del espinel de dorado es un poco mayor (6.927 m); los reinales se 
colocan a intervalos menores (31 In) y e1 di6metro del polietileno 
usado en la gaza es menor (3 mm). 

Reinal (primera section). Es la 1ir.ea de segunda imC)rt.ancia 
en el espinel; su funci6n es dar flexib.ilidad y resist.encia al 
arte. La longitud del cabo tiene 22 m para el picudo, y 5 m para 
el dorado. El didmetro del polietileno usado es de 5 mm para el 
picudo y de 3mm para el dorado. El ex-t.remo superior, que se tine a 
la gazes de la linen madre, termini en un nudo fcAcil de Mater y 
deshacer, denorninado "media pina". En el extremo inferior tambien 
se hate un nudo de 100 mm tanto para el reinal del picudo corao 
para el de dorado. 

Saca vuelta (destorcedor). Sirve para unir 1a primera secci6n 
del reinal con la segunda. Su funci()n es evitar que el reinal se 
enrosque debi do a loo t,lr't?Ties del pez o a los Inovi mientos de las 
corrientes. En Sari Mateo los pe.scadores to llarrian de-Storcedor y 
sus tarr,anos va.rian de acuerdo con las especies. Asi, el de picudo 
es mess grande y resiste.nte que el de dorado. 

Reinal (segunda secci6n). Se to coloca para evitar que el pez 
destruya con los dientes la prirnera :=,ei_eic>n del reina- 1. 'ara el 
picudo utilizan el mismo cable del otro reinal pero doble, time 
una longitud de 0,5 m. Los pescado-res to llaraa.n "hijo" y, en el 
caso del espinel para picudo, solo-can un cable de 1,5 min de 
diametro entre el extremo inferior del reinal y el anzuelo; el 
extremo superior va unido al Saca vuelta (Fig. 3). La segunda 
seooi6n del reinal para dorado tiene 3 In de longitud y estA t:on- 
feccionada de monofilarnento de 1,5 mm de diarr,etro. En este caso 
prescinden del cable usado para el picudo; es decir que del extre- 
mo inferior pende el anzuelo (Fig. 4). 

Anzuelo. Estan fabricados de acero pavona-do y de hierro galva 
nizado. Constan de una parte recta denorninada "caha". Uno de los 
extrernos tiene un ojo por el que para el re.inal; el otro extremo 
terrnina en una curva denominada "send" con una lengueta <3ue impide 
escapar a la especie. Hay una Bran variedad de anzuelos que se 
distinguen por n6meros cuyo order es inverso al tarnano. En Sari 

Mateo utilizan el No. 4 para dorado y el "anzuelo chino" para 
picudo. El nurnero prorr,edio de anzuelos usados en San Mateo para 
picudo es 132 y para dorado 240. 

Orinque. Es la linea en cuyo extrerr,o superior va la boya y err 
el inferior una piedra que actua corao peso manteniendo la boya 

I 
vertical y visible. Tanto los espineles de dorado corao los de 

I 

I 
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Fig. 3. Espinel de p.icudo y capon 
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espKel de picudo 

Fig. 4. Espinel de dorado 

Espinel de flora d o 

d e s t o r c e d o r 

ref u e r z o h i j o 

onzueIo 

0 

destorcedor 

b 

a n z u e I o 



Capitulo 22 

picudo emplean orinques de una Bola secci6n fabricados con poli- 
propileno de 5mm de diametro. Los orinques se colocan uno en cada 
extremo de la linea madre; a veces se utiliza i_zn tercero en el 
centro de esa linen. 

Boyas. Las boyar con su bandera indi.can la posici6n del espinel 
11 evitando que otras arrastren e1 arte. S on de color 

arlaranjado fosforecente recubiertas, a veces, con una rr,alla. Las 
rolls comunes en San Mateo son de plastico. 
En San iiateo utilizan dos tipos de eCp_neles: de superficie y de 
fondo. Dentro del primer tipo hay dos clases, uno empleado solo 
para la pesca de dorado, y otro para capturar picudo y especies 
grandes (Fig. 5). Como vimos, la diferencia entre el espinel de 
dorado y el espinel de picudo es la longitud, el diAmetro de las 
cuerdas y el tamano y ni.lmero de anzuelos. Esto i=,orque el dorado 
se encuentra inns cerca de la superficie que las otras especies (8 
m a 10 m vs. 25 Iu t-i 30m) , y es r .a liviano y p-equeno. 

En cuanto al segundo tipo (espineles de fondo) existen pocos y se 
i_?tilizan principalmi me para c. pti_arar corvina. Son pequeiios y 
simples que los de superficie: liTieas madres de 0366 m de lorigitud 
mci.xima y 146 m mini-ma con reirlaies de 1 m. Los reinales se colo- 
i= _ 21 c'ad:i F frl, y n0 `_?Ti ._. =Ca vi_Zelt.:- s pi.{=_sto gi_ie traba'an horiZon- 
talmente y paralelos al forldo mari_no. Estas artes deben colocarse 
donde la topografia del fondo marino lo permita; emplean moreni- 
lla o dorado como carnada (Fig. 6). 

4.1.4. La pesca de picudo 

Se realiza preferentemente durante el ciclo de verano (mayo-di- 
ciembre). La faena se divide en dos partes: prirrlero la pesca de 
carnada y luego la pesca del picudo a otras especies similares. 

La tripulaci6n esta compuesta por tres pes(:;adores. El capit,6n, a 
cargo del motor y tim6n de la embarcaci6rl, debe mantenerse des- 
pierto durante toda la fa.ena; el "provero", ubicado en la prow de 
la emba-rcaci6n, orient.a al capitaTi iza el espinel y jala 
la linea madre Iiacia la errbarcaci(f)n. El "de en medi o" , encargado 
de encarnar los anzi_zelos y de tareas menores, es el menos especia- 
lizado de los tres. 

alen alrededor de las 15:00 l;oras y lle-an a la zona de pesca a 
rizal a s _ar e C'a_La- 19:00, ci_.ando ya ha c)scurecido. C-)Iriir pi=(z 

mar, que, segian informan, es la mejor carnada para el picudo. El 
calamar solo puede pescarse en la noche ya que durante el dia no 
cube a la superficie; para captutrarlo utilizan una linea con 

artifical fosforecente. 

La pesca del calamar dura pasta el amanecer, mornento en el coal 
comienza la pesca del picudo. El espiriel se estiba en una caja de 

I 
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Fig. 6. Espinel de fondo 
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madera cerca de la proa de la embarcacion y en los hordes se 
alinean los anzuelos. La operation se inicia dejando tin extremo 
de la linea madre sujeto a la boya con bandera. Enl -nc__-s se va 
encarnando anzuelo por anzuelo y arroj6ndolos al ma-, a vez que 
se ha completado esta operacion, q.ue dura alrededor de :_s = ;iora, 
se fija el otro extremo de la linen con su respectiva bo.-a. e 
espera aproximadamente una hora y se comienza a recoger la linea 
madre, operatiUn a cargo del "provero". El pescado es llevado 
hast.a la superficie y cuando ester visible, el "provero" to hiere 
con el arpori que ellos denominan "borr,ba". El arp6n, adern,_As, 
facilita la jalada del pez (Fig. 3). 

Usando un cabo de 10 mm se conecta el arp6n a la pri;era seccidn 
del reinal y luego al reinal "hijo". Esta precauci6n se observa 
pees en el caso de que se romper el reinal superior, el J.-r,_erior 

detiene a1 pez. El pescado se to coloca entero y extendido en e1 
centro de 1a embarcaci6n. En una fibra caben entre c> y 1S piC:u- 
dos medianos y entre cinco y seis picudos grandes. Pes.e a qr?e en 
algunas casos, cuando el picudo es muy grande, su cola sale por 
encima de la borda, los pescadores no to doblan ni cortan pues 
pierden precio en el roercado. 

Cuando no consiguen calamar para carnada, utilizan pequer)os dora- 
dos, morenillas o un pedazo del pecho de los mismos picudos ya 
capturados. Los dorados o morenillas para carnada, los capturan 
con linen de mano de uno o dos anzuelos. 

Durante la pesca de picudo tambien quedan atrapadas en el espinel 
otras especies como albacoras, tollos, gachos, ba-nderones, tibu- 
r6n, etc. Tambien capturan tortugas cuando visibles; ut.ili- 
zan ganchos rnediante los las a la 
La captura de pez espada segue los misrrfos pasos que la de picudo 
pero se realiza durante la noche uuando larnparas en los flotado- 
res. En este caso el come-rciante facilita la carnada (morenilla o 
botellita). El tiempo promedio que dura la faena es 3 horns to 
coal varies de acuerdo con el nurrero de presas capt.uradas. 

4.1.5. La pesca de dorado 

El dorado se captura principalmente durante el invierno (noviernbre 
-abril), pero en este caso el comerciante provee la carnada gene- 
ralmente morenilla, y el hielo. Zarpan a las 3:00 de la rradruga- 
da, llegan a los caladeros a las 7:00 y luego de tres a cuatro 
horas de pesca retornan para llegar a puerto entre las 13:00 y las 
15:00 horas. Para la pesca de dorado se incorpora una persona 
raAs, en general jovenes inexpertos que estAn aprendiendo el oficio 
de la pesca. Entonces la tripulaci6n es de cuatro personas. 
Este pescador adicional se encarga de eviscerar el dorado a bordo, 
y colocarlo en la caja con hielo. Por ello, en el espacio que 

I 
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corresponde a la bodega de la s_rrnbarcacioli colocan uri cajun de 
madera fabricado ad-hoc, que puede albergar entre 100 y 150 
dorados, dependiendo del tam.,?"o. 

E1 procedimiento de calada e i._:.da del espinel es similar al de 
picudo y toma el mismo tierr,po. h rr,rdi.da gl.te se iza el espinel se 
trae el dorado cerca de la be rd.a y con un F)alo en forma de rrlarti- 
llo se to golpea en la cabeza p,:r_°a matarlo. En este caso no se 
requiere usar el a-rpon; 11_zego se _o eviscera y cc?nTela. 

4.2. La rastra: el sistema traditional para la pesca de picudo 

25 

La pesca a la rastra o a la carrera es la forma como los pescado- 
res capt.uraban los picudos cua ndo usaban botes a vela. Pese al 
exito del espinel, los pesca(.-lores de San Mateo han conservado su 
sisterria. Lo practican cuando no consiguen sufici.er.te carnada para 
cebar el espinel, cuando desean evaluar la cantidad de pec:es, en 
general al ir,.icio de la temporada, o cuando les falta un mierr,bro 
err la tripulaci on. 

La rastra es tin sisterria muy simple; colocan en los co t..-idos de la 
r do's varas cada u-na de 9 m de loitgi t.u.d y 0 -mm de 

Un extrt'mo l0 .SeF'urati a 1C?s f=stribos s1L1_:<ciOS sebre la 
cubierta de la prod de la Jel otro se. :,pr,'nde un 
cabo que tiene las raismas sti_eas que el reinal del espi- 
nel; este a su vez se 1_zne por rr,edio de tin destorc:edor a un cable 
de 2 m de largo por 2 mm de di6metro que te.rmiria en uri anzuelo 
similar al del espinel de picudo (Fig. 7). 

Ut.iliZan como carnada calarnares o el pecho de picudo luego de 
rasparle el color oscuro de la piel. Llevan a bordo mas de 300 m 
de cabo del dial arrojan al agua solo 20 m en cada vara. Cuando 
el pez pica el anzuelo, la vara de caria cae por la fuerza que 
e jerce el pez que comienza a hair a gran velocid.ad. Entonces 
oftojan el cabo y la embarcaci6n .e deja arrastrar por el pez 
pasta que este se agota. Alli to arponean y jalando el cabo to 
introducen dentro de la erabarcacic?n. La rastra o pesca a la 

tambien se utiliza para capturar pez espad.a. 

E1 que 1a rastra sobreviva y al espinel ml.-iestra, Tina 
vez alas, la capacidad de est.os pescadores para adaptar y combinar 
tecnologias de una manera Ff icier:t.e. Pues el use de la rastra 
les perrr,ite medic la abundar!cia de la pesca, evi.tando incurrir en 
gastos, coma la carnada, en pc?ca- de esca.sez, o sorte,-:Ir la ausen- 
cia de tripulantes. Los pescadores de San Mateo ejercitan una 
pesca que, fundada en conocimientos tradicionales, cubre una 
porciUn de un rtiercade externo en en el trio del dorado y 
pez espada, o un mercado inte-rno con una demanda constarite 
(picudo, tiburcii, gacho, etc. } . 

E1 paso rei velero y la canon a la fibra a motor no representa un 
tarilblo iC>1(?Yic'f Z;rt_lsCO. for el ('c%ritra.rio, la Iaerla d" pesca 
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Figura 7, San Mateo: sistema de operacion con rastra 
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depende en Bran medida de la habilidad y sabiduria de los pescado- 
res. Las fibras replica.n a -us tradicionales canoas y veleros, 
con la ventaja de ser e..E_. rca.ciones rr,czs livianas, veloce.s, se.gu- 
ras. La introduccion dr. I rrl-) i:or l ibt-%t , maiios y ate.ncivn que ahora 
se utilizan en el rr[.anejo del e,srinel, 1_tn arte m-'s complicado que 
la rastra., pero menos r,oS espineles actuales se S1t11aT1 
entre un long-11TLe_ indil-vrlal y la tradiclonal rastra. Sin eIobar- 
go, todo el proce.so de tlitic) LeCTi1cU se ha dado fje manera espon- 
tanea. La ii trodl.;ccic?n e i IDras y motores no ni e:,ta 
prF'cedlda de llna eva.111 C :?ii 'i ,.'n i_Ca Oue Uermit.a sopesar v- nta jas o 
( esvent.ajas. Es 1_!ert..._..:ite, por eje?ilplo, pre-untdrse sl convien , 

desde el -unto de vista tec!nico y econotrdco, intrc,ducir motures de 
mayor poteric'la, que es la tendericia a.c:tutal en la c'aleta, U usctr 
raotores fuera de borda, en de est;_tc1Unarios a diesel. 

4.3. El sistema chinch'.= rerr>/red de cerco 

Kemos denominado a este slstema chlnchorrc:jro -red de c;erco porque 
la corobinacion de tin ti po particular de elr,baY'+-'% cic?il -el c hinCho- 
rrero- con un tipo particular de arte -la red cie cerco- imprimen 
a la faena de pesca y a la organizaci n. del aic) .srai_t=Y'ist.i- 
`" S d lstlntas a lets de Utros s 1 steIfias arte Sa.TI, leS , F!Or ejemplo: 
t-.7'c'mallo U esplnel. FTitre otras, es este el slstt-_ma Irienos flexi- 

_u`. lr D_ a CarublpS. Serla cc Iripllc8.d0 ij Vlic= ;,ti`_ q L c.h.iii- 
C'11,. Y'er0 Ope1"e cull UtrU -,rte que no sea la red de ceY'co y con una 
t-r_i polacion sin tin cierto iiiv-l de especi.a I i- -accic?:1. De las t.res 
ca1'.tas e.studiadas la tanlca en la cua1 se c) prac t?c:a es Sa1anLTt_1. 

4.5.1" Los chinchorreros 

En Sal&ngo existen 11 (_'hd.ncfiorreros que difieren entre si en 
c-u,,,nto a dimensiones, de carga, caballaje del motor y 
a[i':J de construccion. L& eslora varies ent.re tin m6xi n,o de 14 , 44 ru 

y un min ir[io de 6 m. E1 ancho maximo de la manga es 4,96 rn y el 
minirno 2 m. El tonelaje oscila entre 26,77 y 1,17 trub. T o d o s 
ellos han sido construidos en ast.illeros de la region y 3 son 
t;a.rcos que tienen m6s. de 20 aiios. Nue.ve propietari<_3s _ l(Ds 
coit,praron de segunda mano, ju.nto con el motor y la red, para 
reconstruirlos o repararlos. Eso vt_zelve al parque p.esquero de 
''.J.i.Iigc el bless antiguo de Jas t.res c .Jet.as. 

r,dr)s 1os chlnc-hurreroE opera.i. -n motor inferno clit.sc-zl, l.iyU 
ie t, )inn v r'ia. CC!iiSiCierabier[ieiite. For eJ tipC Irl:_?tUr 

x".011 que Be deE, plazan lentament.e en el mar. Todos 
cuent.an con su propia red de cerco y la panga necesaria para calar 
la red (tCuadro J 0) . 
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Cuadro 10. Salango: caracteristicas t6cnicas de los chinchorreros 
_... _ _. ................ ........ ._ -------- ---- .......... . ... 

Nombre Es lora M:anga B"rrtal t rb3 trb4 h-Q5 Arxo de 
(m) (m) (m) constr. 

Nino Diosl 11,89 3,66 1,21 6,00 3,00 37 1960 
Johnny Fnrique 12,63 3,94 1,84 20,71 6,00 165 1966 
Scx,rates 1.0,87 3,67 '1,53 20,72 6,22 110 1968 
Bran Ivonne 9,30 3100 1,50 6,00 3,00 35 1972 
Don Jaime 8,23 2;60 nd 1,17 1,02 26 nd 

Guido 7,50 2,20 1,20 3,07 1,99 24 nd 
Don Klever 10,00 3,80 nd nd 3,00 110 nd 
YaquiI 9,80 3,60 1,20 nd 2,00 75 nd 
La P,el j i osa 6,00 2,00 1,50 nd nd 134 nd 
D_,n Emi gdio2 1.4,44 4,96 1,70 26,77 14,0 165 1980 
Lida PjItricia2 11,00 4,00 nd 10,91 3,57 110 1986 

1 Tn so(A edad 

3 Tonelad,15 de regis tro bruto 
4 Ton-_ladas de registro neto 
5 Cahv l los de fig erza 

F!1. rites: ;TI AES, Cen.:;o de ho_`ares y j-x',scaJr)res, 1986; entrevlst3S a los 
-I, -ri 1987; ;a de Pesca de F' -rto L6 ez. 

El sur.°_'imiento del :hinchorrero, qoe e s el sistema dominante en 
coincidi6 con la del sistema ba ado en la 

zed clrinchorrera de playa, ocurrido en los anos 6013. 

Las principales especies que se capturan con este sistema son: 
jurel, caballa, sardines, negra, sierra, bonito, albacora. Los 
ehinch,rreros aparecieron en la costa ecuatoriana en los anos 60, 
por urra clara influencia de la pesca de atun, en auge durante esa 
6voca. Las embarcaciones y artes, asi como la organizaci6n de la 
faena replican -con ciertas modificaciones introducidas por los 
pescadores-, la pesca industrial del atdn. Cuentan los pescadores 
que para la construcci6n de las primeras redes de cerco emplearon 
el mi.smo pano de la red de playa14. 

En cujrito a los equipos, todos tienen plumes, eompas magnetieo y 
chinguillos; 10 tienen donante, 9 tienen winche mecanico; 5 radio; 
y solo 1, absorbente. (Fig. 8). Sin embargo, no cuentan con 

13 Un analisis detallado de este sistema fue realizado por 
Michael Southon. Compr_tencia ,y conflicto en una pesqueria de red 
de a ra!Are en Salango, Ecuador. En CEPLAES, ESPOL, ILDIS. La 

en el Ecuador. Quito, 1987, pp. 175-187. 

14 En el Capitulo 3 presentamos un analisis de la evoluci6n 
hist6rica de la pesca en las trey caletas. ' 
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equipos de seguridad para los tripulantes: guantes, capas de agua, 
botas, botiquin de primeros auxilios. Tampoco hay camarotes, 
servicios higienicos ni cocina. El espacio en cubierta es bastan- 
te limitado, aun mas por la falta de tambor para envolver el cabo 
de la jareta, que roba espacio en la cubierta. Estos aspectos y 
la ausencia de equipos para conservar la pesca a bordo, limitan a 
un dia, la autonomia de las embarcaciones. Ninguna embarcacion 
tiene macaco (polea hidraulica) para recoger la red; el pano 
empleado es muy pesado y los flotadores, pesas y anillas no estan 
correctamente distribuidos a to largo de la relinga, razon por la 
cual la pesca escapa facilmente cuando trabajan a profundidades 
mayores que las de la red. La ausencia de instrumentos mecanicos 
para operar la red vuelve mas dura la faena de pesca. 

4.3.2. La red de cerco 

La red de cerco tiene forma rectangular. Una vez realizada,la 
captura se cierra en la parte inferior formando una suerte de 
bolsa que aprisiona al pescado. Pertenece a las antes de pesca 
activas, es decir aquellas que buscan a la especie objetivo en 
cuyo caso la embarcacion juega un papel importante. El principio 
de funcionamiento consiste en formar con la red una pared circular. 
alrededor del cardumen, encerrando a los peces de tal forma que no 
pueden escapar por la parte inferior, to cual pgrmite hater captu- 
ras en profundidad.15 

Las redes de cerco de los chinchorreros de Salango difieren en 
cuanto a su tamano (longitud y altura) asi como en el tipo y 
dimension de los materiales utilizados para construirlas; son los 
mismos pescadores quienes arman sus redes con material obtenido en 
el mercado. La information del Cuadro 11 y de la Fig. 9 muestran 
la heterogeneidad de los materiales usados asi como los distintos 
componentes de la red. En general, la red tipo consta de 10 
componentes. 

Relinga superior, un cabo provisto de flotadores que la mantiene 
en position vertical. Los cabos son de polipropileno con un 
diametro minimo de 6 mm y un maximo de 25 mm. 

Cenefa superior, un pano de hilo reforzado que se une a la relin- 
ga superior por medio de encabalgues entre amarres. Esta 
cenefa da la resistencia necesaria al cuerpo y copo de la red 
(solo una red de Salango tiene cenefa). 

15 A. Cede-Ho. Caracteristicas generales de las artes de pesca en 
el Ecuador. En CEPLAES, ESPOL, ILDIS. La pesca artesanal en el 
Ecuador. Quito, CEPLAES, 1987, pp. 25 y 33. 
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Fig, 9. Componentes de la red de cerco 
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Cuerpo, formado por varios panos rectangulares cuyo ojo de malla 
varia segun la especie. El cuerpo va montado sobre las cenefas 
superior e inferior. Alli utilizan los siguientes tipos de pano; 
25 mm R 455 tex; 25 mm R 578 tex; 25 mm R 683 tex; 51 mm R, 273 
tex; 51 mm R 455 tex. Como el virado de la red se to hate 
rnanualmente, el pano rnas conveniente, en este caso, seria el de 
25 mm R 455 tex por ser el rnas liviano. 

-Copo o cabecero, es la parte del pano donde se concentra la 
pesca. Ester constituido con rnallas de hilo reforzado, que pueden 
ser iguales o un poco rnas pequenas que las del cuerpo. El mate- 
rial utilizado tarnbien varia en este caso (Cuadro 11) 

Cenefa inferior, ester confeccionada con rnallas grandes de'hilo 
reforzado. E1 extrerno superior se une al cuerpo y el inferior 
a la relinga de plomo rnediante encabalgues. La cenefa inferior 
da la resistencia necesaria en el momento del virado de la jareta. 
Asi se evita que el pano del cuerpo se rompa cuando las anillas 
llegan a la borda de la embarcacion y cuando se traslada la pesca 
desde el cabecero hasta la bodega. 

Relinga inferior, es un cabo provisto de plomos que pace que la 
red se hunda rapidamente y se mantenga vertical. Ester construida 
del rnismo material que la relinga superior. 

Jareta o "Gareta", como la llarnan los pescadores, es el cabo 
ernpleado para cerrar la parte inferior de la red cuando se via 

terrninado de cercar el cardumen. 

Patas de gallo, son los cabos que portan las anillas de hierro 
por donde corre la jareta. En general, los pescadores utilizan el 
cabo que les sobra de las relingas para fabricar las patas de 
gallo, el cual no se ajusta a las dirnensiones recomendadas. 

Cubas, son pequenos panos de mallas grandes de kilo reforzado que 
sirven para unir la relinga superior con la inferior. Las cubas 
aumentan la resistencia del cuerpo y copo de la red en caso de que 
haya una sobretension cuando se Gala la red. 

4.3.3. Faena de pesca 

Los chinchorreros de Salango pescan a 15 brazas de profundidad, en 
el espacio cornprendido entre Puerto Lopez y Cope. Solo se alejan 
runs cuando, por razones clirnatol6gicas, los carduzmenes se despla- 
zan mar adentro. 

La faena de pesca se realizes prioritariamente durante la noche y 
en el periodo lunar cornprendido entre el cuarto menguant.e y el 
cuarto creciente. Cada ciclo lunar abarca entre 27 y 1219 dias de 
los cuales 8 corresponden a la luna llena con los dins que la 
preceden y suceden; a este periodo los pescadores denominan "la 
clara". Los 22 dias restantes -denominados de "oscura"- compren- 
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den el periodo lunar en el cual se realiza la pesca. Los pescado- 
res argumentan que con la oscuridad, los cardumenes ascienden a la 
superficie en busca de luz provocando un brillo bajo el agua que 
permite detectarlos a grandes distancias. Su explicacion se 
ajusta bastante a las razones de tipo cientifico. La pesca arte- 
sanal con red de cerco se realiza cerca de la costa por to que 
estA influida por las mareas. Durante la "clara" se incrementa el 
volumen y movimiento del agua, to cual reparte mejor los nutrien- 
tes y alimentos que necesitan los peces. En cambio, durante la 
oscura los nutrientes se concentran y por ello los peces se agru- 
pan en card6menes16. Durante "la clara" aprovechan para dar 
mantenimiento y reparar la embarcacion, motores y artes y para 
pescar con trasmallo. 

Durante "la oscura", las embarcaciones zarpan a las 17:00 y retor- 
nan a las 8:00 del dia siguiente. La hora exacta de salida y, por 
ende, la de llegada, dependen del ciclo lunar. Porque la intensi- 
dad de la luz durante "la oscura" va disminuyendo a medida que se 
acerca la luna nueva, punto desde el cual aumenta paulatinamente 
hasta el cuarto menguante. Si bien prefieren la pesca nocturna a 
veces salen durante el dia, cuando el clima o las mareas no permi- 
ten hacerlo en la noche. En este caso, zarpan a las 7:00 horas y 
retornan a puerto a las 12:00 horas. Otras embarcaciones salen en 
la tarde (14:00 horas y regresan a las 1:00 horas). 

Quien determina la hora de salida es el capitan de la embarca- 
cion. El numero de tripulantes oscila entre un minimo de ocho y 
un maximo de 14. Luego veremos que en este sistema existe, mas 
que en ninguno de los otros analizados, una jerarquizacion y 
division de tareas. Aunque el numero de tripulantes depende de la 
eslora de la embarcacion, otros criterios, mas bien de caracter 
economicosocial, llevan al dueno a aceptar una tripulacion mas 
numerosa de la estrictamente necesaria para ejecutar la faena17. 
Tecnicamente, y de acuerdo con el reducido espacio de trabajo, el 
numero maximo deberia ser ocho tripulantes para la mayoria de los 
chinchorreros de Salango. 

La localizacion de los cardumenes es, en todos los casos, visual y 
se basa en la experiencia del tripulante a cargo de esta tarea: 
el "divisador". Gran parte del exito de la faena recae sobre este 
personaje. Una serie de senales to alertan: los remolinos que 
provocan los cardumenes, el aleteo de los peces, etc. Incluso, 
puede predecir la especie que conforma el cardumen de acuerdo con 
el movimiento de las aguas o el tipo de aleteo. 

Cada capitan conoce y mantiene en secreto las "buenas zonas de 
pesca" o caladeros hacia los cuales conduce su embarcacion. Pero 

16 Conversacion personal con Eduardo Sinchez, biologo marino. 

17 Este aspecto se desarrolla en el Capitulo 9. 



si durante el trayecto aparece un cardumen, de inmediato se proce- 
de a su captura. 

Una vez que se ha detectado el cardumen, la tripulacion ocupa sus 
respectivos lugares y el capitdn verifica la direccidn de la 
corriente, a fin de colocar la nave en la position correcta para 
calar. Luego de que la embarcacion ha sido calada, se bota la 
panga (o canoa), que ester colocada en la popa del chinchorrero 
sobre la red de cerco. La panga ester ocupada por un tripulante, 
el "panguero", quien con un extremo de la red amarrado a la embar- 
cacion desplaza la canoa formando un circulo alrededor del cardu- 
men. Cuando to ha cercado, cierran el fondo de la red halando la 
jareta, ya sea mecanicamente (winche) o manualme, ;-.e A m-d da que 
se hala la jareta, se va formando una bolsa que 
hasta que todas las anillas de fierro llegan a 
embarcacion. Affil se las asegura mediante un cal 
polea del m,--Astil (Fig. 8). Cuando se usa un wii 
de la red, solo dos hombres, "los wincheros", cc 

cion; pero si esa operation es manual, se neces: 
hombres colocados a los dos extremos del cabo o 

Una vez que la red ha sido izada, se la recoge 
hombres, uno a babor y otro a estribor estiban 
plomos y anillas, mientras dos a cuatro hombre- 
la red a la plataforma de estiba del barco. Es el capitan quien 
dirige esta operation que dura alrededor de dos horas y media, 
dependiendo de la longitud de la red. La red se la lleva a popa, 
excepto el cabecero donde estan los pescados. Al mismo t.iempo que 
se estiba la red, tambien se va acarreando la pesca a la bodega 
usando tan chinguillo (Fig. 8). Cuando el cabecero via sido vacia- 
do, se t.ermina de estibar la red en la popa y se retorna a tierra. 
Si no se ha llenado t.oda la bodega, la faena continua, pero no rf)&s 

de un dia por la falter de equipos de frio para rua.:t-:-ner el pesca- 
do. El equipo encargado de estibar la pesca y la red ester confor- 
mado por los "paneros", en general los pescadores con menos expe- 
riencia dentro de la tripulacion. 

El sisterna chinchorrero/red de cerco, donde todos los componentes 
intentan replicar a los usados en la pesca industrial, vivio su 
epoca de auge en Salango durante los anos 60 y 70. Los pescadores 
recurrieron a una serie de ingeniosas adaptaciones tecnicas para 
construir sus embarcaciones y artes. En esencia, estas adaptacio- 
nes sustituyen la potencia mecanica por el esfuerzo humano, to 
cual les ha permitido obviar una tecnologia cara a la que dificil- 
mente tendrian acceso. 

E1 buen n6mero de chinchorreros que se construyo en la costa en 
los anos 60 y 70 indicaria que la estrategia, en esos anos, fue 
exitosa. No contamos con informaci6n amplia y suficiente que 
refleje si el sistema sigue siendo funcional. Si podemos afirmar 
(y to veremos en los siguientes capitulos) que los duerios de 
chinchorreros en esa caleta no cuentan con el dinero suficiente 
para renovar -e incluso mantener- sus embarcaciones. 
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Es posible que la fragilidad de este sistema de pesca se deba a 
tres factores: 

36 

1. La rigidez, senalada al inicio, que impide usar bier sea la 
embarcaci6n o bien el arte, independientemente, en otro tipo 
de pesca, caracteristica que no es inherente a otros sistemas 
(por ejemplo trasmallo o espinel). 

2. El hecho de que este tipo de pesca compite -mas que las otras- 
con la pesca industrial, en condiciones tecnicas claramente 
desfavorables. E1 exito de la pesca depende del volumen captu- 
rado, pues no son especies con alto valor cornercial ni destina- 
das al mercado externo, como las capturadas en San Mateo. Para 
obtener volumenes interesantes necesitardn apoyarse en equipos 
t6cnicos que les permitiria permanecer mayor tiempo en el roar 
y/o alejarse en busca de los cardumenes. 

3. La cuantia de la inversi6n que, como veremos en el Capitulo 
6, es superior a la de otros sistemas. 

4.4. E1 sistema fibra/red de cerco en Puerto Cayo 

En realidad no se trata de un sistema de pesca distinto, ya que 
sigue los mismos principios tecnicos y funcionales que el sistema 
chinchorrero/red de cerco y se captura las mismas especies. Mis 
bien es una readecuacidn (adecuaci6n de algo que a su ves habia 
sido ya adecuado), que se ajusta mejor a las condiciones socioeco- 
nomicas de los pescadores y a la demanda del mercado pesquero. El 
chinchorrero de madera ha sido sustituido por embarcaciones de 
fibra de vidrio con motor fuera de borda y la red de cerco utili- 
zada es mas pequena y con menos componentes que la de Salango. 

Pero to mas interesante de esta readecuacidn es el aprovechamiento 
de la capacidad instalada. Las embarcaciones de fibra se utilizan 
con red de cerco durante "la oscura", y con trasmallo durance "la 
clara" o en epocas en las que desaparece el jurel, la caballa, 
pargo y demos especies capturadas con red de cerco. 

4.4.1. Las embarcaciones de fibra de vidrio 

Algunos pescadores de Puerto Cayo incursionaron en el sistema 
chinchorrero durante los anos 60 y 70, al parecer con poco exito, 
pues en 1986 ya no existia ningun chinchorrero en la caleta (el 
ultimo to habian vendido pocos meses atras). 

Como se puede deducir del Cuadro 12, las embarcaciones de fibra 
son bastante nuevas y de un tonelaje homog6neo. La mayoria se ha 
comprado entre 1985 y 1987; y hay un claro predominio de una 
empresa y de un modelo: Tintorera 1 (eslora 8,75 m; manga 1,80 m; 

puntal 0,70 m). Se trata de embarcaciones mas grandes que las de 
San Mateo y mas pequenas que los chinchorreros de Salango, pese a 
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Cuadro 12. Puerto Cayo: Caracteristicas tecnicas de las embareaciones de fibra de vidrio 

37 

9MBARCACI0K MOTOR 
Sombre embar- Ano/ Estado Marca Fsiora trb A:^`:o/ Estado hp 

cation compra (m) compra 

Neptuno 80 Nueva FIBPACROM 8.75 3.0 80 Nuevo 60 

Miguel Angel 82 nd 2da. mano nd nd 82 Nuevo 55 

Dioselina 84 Nueva FIBPACPOM 8.75 3.0 78 Nuevo 48 

Cacique 85 Nueva nd nd nd 85 Nuevo 25 

Yolanda Beatriz 85 Nueva nd nd nd 85 Seg. mano 50 

Ana Maria 85 Nueva FIBRACROM 8.75 3.0 83 Nuevo 40 

Mar.abi 1 85 Nueva FIBRACPOM 8.75 3.0 86 Nuevo 48 

Posita Elvira 1 85 Nueva FIBRACROM 8.75 3.0 8i Nuevo 55 

Jesus Montserrate 85 Nueva FIBRACROM 8.75 3.0 85 Nuevo 55 

Sandra Patricia 85 Nueva FIBPACROM 8.75 3.0 86 Seg. mano 55 

Nelington Javier 86 Nueva FIBPACROM 8.75 3.0 81 Nuevo 40 

Viviana Jesenia 86 Nueva FIBRACROM 8.75 3.0 84 Seg. mano 40 

lrina Evelin 86 Nueva FIBRACPOM 8.75 3.0 85 Nuevo 48 

Siempre Fernandito 86 Nueva FIBPACROM 8.75 3.0 86 N-levo 48 

Nina Yolanda 2 86 Nueva FIBRACROM 8.75 3.0 81 Seg. zano 50 

Margarita Eliza- 

beth 86 Nueva FIBPACROM 8.75 3.0 86 Nuevo 75 

Oreste D. 872 nd nd nd nd 84 nd 51 

Picardo Agustin 872 Nueva FTBPACROM 8.75 3.0 872 Nuevo 48 

Irma Aracely 85 Nueva FIBRACROM 9.60 5.0 85 Seg. mano 48 

Isabel 85 Nueva ITALFIBRA 7.50 2.80 85 Nuevo 52 

Edison 2 86 Nueva ITALFIBRA 9.0 5.37 84 Seg. mano 48 

Fe1ix Antonio 86 Nueva ITALFIBRA 9.0 5.37 86 Nuevo 75 

Aria Alegria 86 Nueva FIBRACROM 9.60 5.0 86 Nuevo 75 

1 Toneladas de registro bruto. 

2 Corresponde al primer semestre de 1987. 

Fuentes: CEPLAES, Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevistas a fabricantes de fi- 

bres y a dueks de enbarcacion, 1987. 
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Figura 10. Varios modelos de embarcaciones 
de fibra de vidrio 
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to cual tienen mayor capacidad de`carga que los chinchorreros mas 
chicos. 

Estas fibras han sido disenadas para la pesca con trasmallo, pero, 
nuevamente, los pescadores han introducido adaptaciones originales 
que les permite utilizar la embarcac16n en dos sistemas. En la 
Fig. 10 presentamos planos transversales de varias fibras, entre 
ellas la Tintorera 1, donde se observa que el diseno es mucho mds 
simple que el de un chinchorrero. La red y sus accesorios se 
estiban en la misma bodega donde se almacena la captura; la dis- 
tribuci6n tipo aparece en la Fig. a 1 del sistema de espinel. 

4.4.2. La red de cerco 

Como consta en la Fig. 11, las redes de Puerto Cayo no tienen 
cenefas, cabeceros ni tubas. E1 cuerpo esta conformado por urn 

pano homog6neo sujeto a las relingas superior e inferior. El 
material utilizado en el pano de todas las redes es nylon de 
63,5 mm R 455 tex. Las relingas estan construidas con pano PP de 
13 mm de diarnetro. Los flotadores, colocados en la relinga supe- 
rior, tienen una forma irregular, pues se los corta de otros mds 
grandes usados en los barcos atuneros. Las caracteristicas de las 
pesas, patas de gallo, anillas y jaretas son similares a las 
usadas en Salango. El tamano promedio de estas redes es 359,7 m 
por 25,4 m; las mds grandes tienen 402 m por 26 m y las mds chicas 
250 rn por 20 m. 

4.4.3. La faena de pesca 

Como se dijo, prefieren pescar en "la oscura": zarpan del Puerto a 
las 16:00 horas y retornan a las 6:00 del dia siguiente. Lo mismo 
que en Salango, por la ausencia de equipos tecnicos, la autonomia 
se reduce al dia. 

La pesca con red de cerco en Puerto Cayo se efectua de dos formas 
distintas, dependiendo del lugar fijado para el gobierno de la 
embarcac16n; popa o proa y de donde se estibe la red. 

En las embarcaciones con gobierno de popa, el tim6n, la manigueta 
y el acelerador estan colocados en la popa (Fig. 12). El numero 
de tripulantes oscila entre seis y nueve. Quien conduce el motor 
es el capitan; dos pescadores calan la red, uno bota los flotado- 
res y el otro las pesos; el recto vira la jareta y sube la red a 
bordo, encandilando con una laropara al cardumen para evitar que 
escape. Se alejan en promedio tres horas de la costa y detectan 
el cardumen visualmente, igual que los chinchorreros. La veloci- 
dad de la embarcac16n en el momento de calar la red depende de la 
velocidad de movimiento del cardumen y de otros factores naturales 
como corrientes, marea, vientos, etc. Como la red esta estibada 
en la mitad de la embarcaci6n, puede ser colada por babor o estri- 
bor. Lo primero que hacen es dejar una boya con luz a la 
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Pigura 12. Puerto Cayo; fibras de vidrio con gobierno 

de popa 

FIBRA DE VIDRIO CON GOBIERNO DESDE 
POPA 

MANIOBRA POR ESIRIBOR Y BABOR 
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cual sujetan un extremo de la red y con la fibra tartan el cardu- 
men hasta alcanzar el punto donde perrnanece la boya; completado el 
cerco, aseguran este extrerno de la reel al estribo de la ernbarca- 
cion. Luego, vir.an rnanualrnt rte- 1-+ jareta entre siete t.ripulantes 
cerrando la parte inferior de la red. A rnedida que se vira la 
jareta, las anillas van llegando a la borda de la ernbarcaci6n. 
Cuando todas las anillas han sido aseguradas, cornienzan a virar la 
red rnanualrnente. Cuando la captura es abundante trasladan la pesca 
a bordo por medio de chinguillos sirnilares a los usadds en Salan- 
go; si la captura es escasa se 1a recoge con 1a misma red que 
la forma de un bolso por el peso de la captura. 

En las fibras con gobierno de proa, la embarcaci6n se conduce 
desde la proa. Los pescadores adaptan el gobierno en este extrerno 
de la embarcaci6n, usando cables de extension conectados con el 
arranque del motor y con el tim6ri localizados en la popa; asi, los 
cables que corren por la banda de babor impiden realizar el calado 
por los costados. La red, desde el inicio es instalada cerca de 
estribor con las anillas fuera de borda (Fig. 13). Esta coloca- 
cidn sirnula el metodo usado por las embarcaciones industriales, 
esto es la salida de 1a red por la popa. Para botar la red por la 
popa, colocan una tabla de plywood sobre el motor para evitar que 
el arte se enrede mientras es botado al agua. E1 de tripu- 
lantes, la divisidn de tareas y la calada y virada de la red 
siguen el misrno criterio que en las fibras con gobierno de popa. 

Como hernos visto, la especiali-ac16n de la tripulacion es menor 
que en los chinchorreros. Fuera del capitan (motorists) y, el 
"divisador", el resto participa en lo-:, distintos rnornentos de la 
captura: calada de la red, virada de la jareta y de la red y 
traslado de la pesca a bordo. Esto, frente al sisterna chinchorre- 
ro, constituye una ventaja adicional, ya que no obliga al dueKo a 
mantener una tripulacion fija; tarnpoeo los tripulantes dependen 
tanto -como en el caso de los chinchorreros- de to que sucede con 
la ernbarcac16n a la que estan ligados. 

4.5. E1 sisterna de trasmallo 

Hemos llamado sisterna de trasmallo a la combinaci6n de varios 
tipos de embarcaciones (pangas, fibras y bongos) con varios tipos 
de redes de enrnalle, con el cual se capturan distintas especies 
(camar6n, langosta, lisas, corvina, etc.). Este sistema se prac- 
tica en Salango y Puerto Cayo. En Salango constituye una pesca 
marginal, mientras que en Puerto Cayo compite con el otro sistema 
alli practicado: fibra/red de cerco. 
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Figura 13. Puerto Cayo: fibras con gobierno de proa 

F I BR A DE VIDRIO CON GOBIERNO DESDE 
PRO A 

MANIOBRA POR BABOR 
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4.5.1. E1 sistema de trasmallo en Salango 

La pesca con trasmallo en Salango se realiza en 11 de las 23 
embarcaciones censadas. Se trat.a de pangas de plywood que tambien 
pescan con red de cerco, y de las canoas construidas de un tronco 
de arbol al cual se le anade trozos de balsa, en la proa y la 
popa, para mejorar la flotac16n y equilibrio durante la faena. 
Algunas canoas pescan tambien con linea de mano. Las esloras 
oscilan de un minimo de 4m a un maxirno de 10m. Solo dos de las 
siete canoas tienen motores fuera de borda de baja potencia (25 hp 
y 40 hp). Eli carr,bio las cuatro pangas tienen motor fuera de borda 
cuya potencia varia eonsiderablemente (de 25 hp a 75 hp). Por la 
forma de construccion,las pangas necesitan usar motor, no asi las 
canoas que pueden operar bien sea a rerno, o bien a motor 
(Cuadro 13). 

Ninguna de las pangas y canoas ha incorporado comr)6s ruagrirtico, 
brujula, radio ni tambor de popa para estibar la red. Esta ausen- 
cia de elementos t6cnicos y la flexibilidad para incorporar, o no, 
motor a la embarcacion se explican por dos factores: 1) la pesca 
se realiza muy cerca de la costa to cual disminuye la posibilidad 
de accidentes; 2) el trasmallo es un arte de pesca pasivo, por to 
tanto el motor no juega un papel central durante la faena. 

Cuadro 13. Salango: caracteristicas t6cnicas de las canoas y 

Embarcaci6n Eslora 
(m) 

hp2 trab3 1 Estado compra 

Canoas 
Principe nd 40 1,0 81 Segunda mano 
Rio Guayas rid remo nd 68 Segunda mano 
Sin nombre rid remo 3,0 80 Nueva 
E1 Fliper 4,0 remo 1,0 81 Nueva 
Sin nombre nd remo 1,5 82 Nueva 
Sin nombre 5,50 remo nd 85 Nueva 
E1 Rey 10,0 25 0,5 86 Segunda mano 

Pangas 
D6Lvila 4,0 
Ana Pilar 6,0 
Lobo de Mar 7,0 
Lupita 7,0 

25 
50 
40 
75 

1,17 84 Nueva 
2,0 85 Nueva 
1,5 86 Nueva 
3,0 874 Nueva 

Corresponde al afio en que el actual dueFio la arlc'I,liri6- 
Caballos de fuerza 
Toneladas m6tricas brutas 
Corresponde al primer semestre de 1987 

Fuente: CEPLAES, Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevistas 
a duenos ; 1987 y Jose Luis Vi 1 x can , 1987. 
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El tonelaje bruto de las canoas oscila entre un minimo de 0,5 tmb 
y un rraximo de 3,0 tmb. Las pangas tienen algo mas de capacidad 
que los bongos, pero ninguna excede a las 3,0 trnb. 

A diferencia de los chinchorreros, todas las pangas son bastante 
nuevas y han sido adquiridas de primera mano (la mas antigua es 
del 84), to que estaria indicando la presencia de un fen6meno 
nuevo en Salango: la busqueda de una embarcaci6n intermedia entre 
el chinchorrero y el bongo. 

La heterogeneidad presente en las embarcaciones se repite en las 
artes. Si bien todos pescan con redes de errmalle (trasmallo), en 
Salango hay cuatro tipos de trasmallo: para lisa, camar6n, langos- 
ta y otras especies. Los trasmallos corresponden a las artes de 
pesca pasivas, ya que esperan o sirnplemente atraerr a la especie. 
Se asemejan a una pared en la que el pez queda atrapado al tratar 
de pasarla porque sus agallas se enredan o enmallan en la red. 
Tambien es un ante selectivo ya que su construcci6n si bien respe-, 
to el principio de funcionamiento descrito, depende de la especie 
que se intenta capturar. Lo que las diferencia es la longitud y 
altura de la red asi como el diametro, color y material usados en 
la malla. Los trasmallos para lisa estan hechos de material 
monofilamento transparente; los de camar6n utilizan nylon blanco. 
En cambio para la langosta y otras especies (sierra, caballa, 
pampanito guapuro) la malla es de nylon verde, pues estas especies 
no distinguen ese color en el agua. 

Tambien cada tipo de trasmallo funciona de acuerdo con el lugar 
donde se encuentra la especie. En Salango son de dos tipos: 
superficie y fondo (Fig. 14). Como se puede observar, la malla 
se mantiene vertical dentro del agua, gracias a los flotadores y 
pesos que se colocan en la parte superior e inferior. Este arte 
consta de los siguientes componentes. 

Relinga, superior a inferior. Ernplean cabos de material pp de 
6 mm y 13 mm. 

Panos. Varian de acuerdo con la especie. Los trasmallos de lisa 
usan raterial monofilamento de 1,2 rum de diametro, una malla 
estirada de 70 mm y panos de 70 mm R 152 tex color verde. Los 
trasmallos de carriar6n emplean monofilamentos de 1 mrn de diametro 
con una malla estirada de 51 mm. Los trasmallos para corvina, 
pargo, hojita, sierra, carita, etc. usan panos de 127 trim R 
455 tex, 172 mm R 531 tex, 76 rnm R 455 tex, 76 mm R 228 tex. 

Flotadores. La forma es irregular; son de PVC y su dimension 
aproximada es de 90 x 50 x 13 mm. 

Plomos. Son pesas redondas o cilindricas construidas por los 
pescadores que se los coloca en la relinga inferior. Los 
redondos tienen una dimension de 19 mm x 6 mm o de 19 mm x 13 
mm; los cilindricos oscilan entre 51 mm x 25 mm x 13 mm. 
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El tamano promedio de los trasmallos usados en las pangas es 385 rn 

de largo par 6 m de alto. E1 de las canoas, 183,6 m de largo par 
4,8 m de alto. 

La pesca de camaron y langosta se realiza prioritariamente en "la 
clara" pues segun informan los pescadores, en este momento del 
ciclo lunar esas especies no distinguen las redes. En cambia la 
captura de peces sigue el mismo criteria que el sistema chincho- 
rrero/red de cerco; prefieren hacerlo en "la oscura". 

En general la faena se inicia a las 16:00 horas. Los pescadores 
parten a calar su trasmallo a distancias que no exceden los 1:00 

metros de la costa. La red es calada desde la popa y recobrada 
manualmente par la popa o par una banda. Para calar el trasmallo 
se necesita al menos dos hombres: uno se encarga de acomodar los 
flotadores (parte superior de la red) y otro de colocar los plomos 
(parte inferior). Asi evitan que la red se enrede. En la relinga 
superior, de trecho en trecho, se colocan flotadorees adicionales 
que'actuan coma senales para evitar que otras embarcaciones arras- 
tren la red al Paso. Esta precaution se observa incluso con los 
trasmallos de fondo. 

Tarnbi6n se coloca piedras en los dos extremos laterales, mismos 
que actuan como pesos evitando que la corriente arrastre la red. 
Cuando se colocan varios trasmallos en serie, las piedras se 
distribuyen de trecho en trecho con el mismo objetivo. Algunos 
pescadores dejan calada la red toda la noche y vuelven a recupe- 
rarla a la manana siguiente. Otros aguardan tres o cuatro horas y 
luego efectuan el virado. Los peces capturados son extraidos uno 
a uno, a medida que se va recogiendo la red. En ciertas oportuni- 
dades es necesario cortar la red para no lastirnar al pez a 
crustdceo. 

4.5.2. El sistema de trasmallo en Puerto Cayo 

E1 use de trasmallo en Puerto Cayo tiene una particularidad. Como 
su importancia es similar al otro sistema alli practicado 
(fibra/red de cerco), el equipa de pesca (hombres, erabarcaciones, 
motores y artes) se intercarnbian para pescar ya sea con cerco a 
bien con trasmallo. Par ejemplo, una fibra puede utilizarse con 
los dos tipos de arte; el mismo motor puede hay f uncionar en un 
bongo y manana en una fibra; la tripulacion, cuando es el caso, se 
distribuye entre los bongos y las fibras. Todo ello es posible 
porque en esta caleta un buen numero de propietarios de fibras y 
red de cerco posee tambien un bongo y trasmallo; es decir, ambos 
sistemas de pesca se complementan mdtuamente. Existe tambien 
bongos que solo pescan con trasmallo y fibras que to hacen unica- 
mente con red de cerco, pero no es este el denominador comun ni la 
particularidad de Puerto Cayo. 

E1 modelo particular desarrollado en Puerto Cayo da lunar a otro 
hecho interesante. Esta es la unica de las tres caletas donde 
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algunos tripulantes son propietarios de trasmallos y los pueden 
utilizar, aun sin poseer embarcacion, bajo la sigui.ente modalidad: 
varios tripulantes (4 a 6) salon a pescar, cada uno con su trasma- 
llo en una misma fibra; el compromiso es cuidar el trasmallo del 
dueno de la fibra(cuando no sale a pescar) y entregarle un porcen- 
taje de la captura individual, en dinero, que equivale al pago por 
el alquiler (o uso) de la fibra. Las implicaciones economicas y 
sociales de este modelo las tratamos en el Capitulo 8. 

Si bien el principio de funcionamiento del sistema de trasmallo en 
Puerto Cayo es similar al de Salango, el parque pesquero de Puerto 
Cayo es mAs grande y heterogeneo. Del Cuadro 14 se desprende que 
hasta agosto de 1987 habian 36 canoas y 1 panga (la descripcian de 
las fibras se presento en el sistema fibra/red de cerco). La mayo- 
ria son embarcaciones compradas de segunda mano to cual oculta su 
tiempo de funcionamiento y muestra, a la vez, una situaci.6n inver- 
sa a la de Salango. Tambien la motorizac16n es aclui mayor; apenas 
6 funcionan a remo. Sin embargo, el 55% de los motores ha 
sido adquirido de primera mano (nuevos) y en la mayoria de casos 
no superan los 40 hp, es decir son de baja potencia. Asimismo, el 
tonelaje bruto oscila entre un mi.nimo de 0,3 y un maximo de 2,0. 
Se trata, entonces, de embarcaciones cuya potencia y capacidad son 
limitadas. Las canoas ademds de usarse para la pesca con trasma- 
llo sirven como medio de transporte desde la playa hasta las 
fibras que, por to general, permanecen ancladas en la ensenada. 

En Puerto Cayo pescan con tres tipos de trasmallo: para camaron, 
langosta y para diversos peces (caballa, sierra, carita, jurel, 
pampanito, etc.) los dos primeros son de fondo y el tercer.o de 
superficie. En esta caleta, coma veremos luego, la pesca He 
camaron y langosta tiene mucha importancia. Se vende a un consu- 
midor interno sofisticado o se exporta. 

Los componentes de las redes son los mismos que en Salango, to que 
difiere son las dimensiones y los materiales usados para el pano y 
las relingas; flotadores y plomos son similares a los de Salango. 
Para la construccion del trasmallo de camaron emplean un pano 
blanco llamado "camaronero" de 73 m de longitud y 1 m de altura, 
con un ojo de malla de 50,8 mm. Los trasmallos de langosta y de 
pescado se fabrican con el mismo pano verde usado para las redes 
chinchorreras (127 mm R 455 tex); se diferencian unicamente por su 
longitud y altura. La longitud de las redes langosteras oscila 
entre 73 m y 92 m y todas tienen 1 metro de alto. En cambio los 
trasmallos de pescado llegan a sobrepasar los 366 m de longitud 
por 9 m de altura. Las relingas de estos trasmallos estan hechas 
con cabo de PP13 de diametro; las de langosta usan un cabo de 
8 mm; y las de camaron uno de 6 mm. Los trasmallos de pescado 
usados en Cayo tienen una longitud similar y mayor altura que los 
usados por las pangas en Salango. Seguramente, por el hecho de 
que la mayoria de canoas tiene motor, pueden trasladar equipos mas 
pesados. Ademas, acostumbran colocarlos en serie (uno al lado del 
otro) con to cual levantaban paredes de hasta 300 m, ya que gene- 
ralmente salen 4 pescadores por canon, cada coal con su arte. 
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Cuadro 14. Puerto Cayo: caracteristicas de las canons y pangas 

Nombre de 
embarcaciones 

An"o 

compra 

Embarcacion 
estado 
cornpra tmb2 

Arid 
compra 

Motor 
estado 
compra hp3 

E1 Clr-)lito 72 Nueva 0,5 83 Nuevo 30 
S in nornbre (112) 1 74 Nueva 0,5 rerm 30 
Sin nornbre (27)1 76 Segunda rrano 0,5 rerm 
Nina Yolanda 1 77 Nueva 1,5 82 Seg. rnano 40 
Jose Gregorio 77 Segunda rrano rid 83 Seg. trano 40 
rid (121)1 78 nd 0,5 78 Nuevo 25 
Edisonl 79 Segurrda rrano 1,0 82 Nuevo 40 
Viviana 81 Segurda Iran 1,5 81 Seg. Iran 35 
Don Sirrr3ri 2 81 Segunda rrrano 1,0 83 Seg. mano 40 
Sin nombre (176)1 82 Segunda m3no 1,5 rerm 
Cacique 82 Segunda roan 0,5 82 Seg. mano 25 

Sin nornbre 82 Segunda ma no 1,5 82 Nuevo 30 
Mayra Sabrina 82 Nueva 2,0 82 Nuevo 40 

Sin nornbre (19)1 82 Nueva rid 87 Nuevo 40 
Victor Pascual 82 Segunda mano 1,0 83 Nuevo 85 

nd (121)1 83 nd 0,5 rerm 
nd (121)1 83 rid 0,5 rerm 
Don Joselito 83 Nueva 1,0 rerm 
Byron 83 Segunda mano 0,3 82 Nuevo 30 

Sin nombre (183)1 83 Segunda mano 1,0 82 Nuevo 30 

Nelson Enrique 83 Segunda mano 1,0 83 Nuevo 30 
Siernpre Santiago 83 Segunda mano 1,0 77 Nuevo 35 
Maley 83 Segurida mano 1,0 81 Seg. m3no 35 
Maria Lorena 83 Segurida rrano 0,5 83 Nuevo 40 
Don Kelvin 83 Segunda roam 2,0 83 Seg. mano 40 
Virginia 83 Segunda mano 1,0 85 Seg. mano 40 

Rosita Elvira 2 83 Segunda rain 1,5 81 Seg. rriirio 55 
Costa de Marfil 84 Nueva nd 82 Nuevo 25 
Luis Gregorio 84 Nueva 110 84 Nuevo 25 

Don Osvaldo 84 Segunda rnano 1,0 81 Nuevo 25 
Byron Luis 84 Segunda rrano 0,5 82 Nuevo 25 
El Grifo 84 Segunda rrano 0,5 83 Seg. rrano 40 
Marisol 85 Segurida rnano 0,5 85 Seg. rwwo 40 
Los dos hermanos 86 Nuevo 1,5 82 Nuevo 40 
Yet del Rey 86 Segunda mono 0,5 86 Seg. rnano 40 

Luz Marina 874 Segunda rtwio rid 874 Seg. rrf-uio 40 
Don Sirrr5n 1 874 Segunda rrano 2,0 86 Seg. rrram 50 

Nurnero censal del dueno 
Toneladas metricas brutas 
Caballos de fuerza 
Corresponde al primer sernestre de 1987 

Fuente. CEPLAES, Censo de hogares y pescadores, 1986; y entrevistas a duehos, 
1987. 
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La faena de pesca sigue los rnismos pasos que en Salango, con la 
diferencia de que en Puerto Cayo participa un mayor ndrnero de 
pescadores (entre 3 y 6), nuevarnente debido a que las canvas 
tienen rnot,:jr. La pesca de camar(5n y langosta la practican todo el 
ano, salvo durante los meses de veda (julio-julio y diciembre- 
enero). Los pescadores senalari que prefieren pescar carnar6n y 
langosta en "la clara", to cual ester ligado con ciertas ventajas 
naturales: por la mayor luminosidad los crustaceos no distinguen 
las redes. 

La practica de dos sist.emas que tecnicarnente se cornple-mentan, pero 
donde uno si debe observar el ciclo lunar (como se vio la pesca 
con red de cerco es mas exitosa en "oscura") les ha llevado a 
utilizar los. Bias "libres" en la pesca de langosta y camaron. 
Esta distribution temporal, sin embargo, puede alterarse, depen- 
diendo de la rentabilidad de coda sisterna. Tambi6n es pertinente 
destacar c6mo un sisterna de pesca tecnicarnerite igual, pero organi- 
zado bajo una logica economica y social distinta, perrnite, en el 
caso de Puerto Cayo, una optima utilization de los equipos pesque- 
ros. 

4.6. Dos sisternas rnarginales: el cordel o linen de rnano y el 
chinchorro de playa 

La pesca con linen de rnano se practica en las 3 caletas estudia- 
das, pero tiene mayor relevancia en Salango. Tambiten es un arte 
pasivo ya que espera a la especie. Pescan durante el dia, sin 
observar el regimen de oscura y clara. Este metodo es utilizado 
para capturar corvina, pargo, sierra, etc., a profundidades no 
mayores de 40 m. Se realiza en canoas a remo y puede ejecutarla 
un solo hombre. A veces colocan tres y cuatro lineas simultdnea- 
mente y las revisan de tiernpo en para verif icar s i cayo 
algdn pez. 

Los materiales ut.ilizados para la confecci6n del arte varian de 
acuerdo con la especie (Fig. 15). La linea consta de un flotador 
cortado longitudinalmente donde se envuelve el cordel, un hilo de 
monof ilarnento cuya longitud oscila entre 140 rn y 550 m. Es evi- 
dente que la longitud es exagerada pero se explica porque los 
pescadores comprart siernpre mds material del necesario y to van 
usando a rnedida que se destruye una parte. E1 extrerno del cordel 
empata por medio de un saca/vuelta con un cable acerado de 1 mm de 
diametro. En la parte inferior del cable se coloca un anzuelo, 
cuyo tamano varia de acuerdo con la especie. Por ejemplo para 
corvina emplean anzuelo japones no. 5 y el monofilamento del 
cordel es no. 27. Cuando la corriente es muy fuerte, colocan 
pesos en la linea a fin de mantenerla vertical. 

Pese a que el chinchorro o red de playa es un sistema extinguido, 
to describirnos porque, como veremos en los proximos capitulos, 
tuvo relevancia en Salango hasta la aparicibn del chinchorrero. 
Este arte pertenece al grupo de las activas y se basa en el prin- 
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Figura 15. Salango: componentes de la linea de mano 
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cipio de arrastre. Por ello debe operar en fondos arenosos y con 
pendientes suaves. Involucra al menos a 10 hombres. Una vez que 
se localiza el cardumen se comienza a cercarlo en canoa a remo. 
Un extremo de la red es sujetada por dos hombres en la playa y el 
otro va amarrado a la canoa. Cuando el cardumen ha sido cercado, 
la red es jalada a la playa usando los dos extremos. A medida que 
se la va recogiendo, la pesca se concentra en el copo (Fig. 16). 

De los sistemas tradi.cionales practicados en las caletas estudia- 
das, este es el mds complejo en cuanto a la organizaci6n del 
trabajo y repartici6n de los beneficios. El hecho de que se 
practicara desde la playa involucrando a la mayoria de pescadores 
de la comunidad, oblig6 a establecer una serie de reglamentaciones 
comunales. En Sal.ango, por ejemplo, la isla constituia el sitio 
ideal para divisar y localizar l(-,)s cardumenes to cual cre6 con- 
flictos por el acceso a ese sitio asi como por el acceso al sitio 
de pesca. Fue necesario establecer un sistema de turnos vigilados 
y organizados por el sindicato de la comunidad18. 

4.7. Conclusiones 

La presencia de distintos sistemas de pesca en las tres caletas 
introduce una ruptura en la aparente homogeneidad del medio marino 
y continental. Pese a que San Mateo, Puerto Cayo y Salango estan 
localizados en un medio relativamente similar y pese a que presen- 
tan estructuras demograficas parecidas, cada caleta ha elegido 
estrategias de desarrollo pesquero cualitativamente distintas. Es 
evidente que existe una especializaci6n pesquera cuya explicaci6n 
rebasa las caracteristicas del lugar donde se desarrolla la acti- 
vidad, o de los medios que utilizan. Mas bien llama la atenci6n 
sobre aspectos hist6ricos, econ6micos, sociales y culturales, la 
mayoria de las veces obviados o anunciados pero no tratados ade- 
cuadamente. 

Los cambios tecnol6gicos introducidos en los dltimos 25 a 30 anos, 
y que han dado lugar a los sistemas de pesca ahora dominantes en 
las caletas, nos obliga a descartar la imagen tradicional atribui- 
da a la pesca artesanal. No se trata mas de pescadores que se 
aventuran en el mar en canoas a remo o vela, apoyandose unicamente 
en s u pericia y confiando en la buena suerte. Hemos visto que la 

motorizaci6n se ha generalizado; que la canoa de troncos de arbol 
ha sido'reemplazada por embarcaciones de madera o de fibra 
de vidrio con una capacidad superior de captura; que los espineles 
y cedes de cerco son artes cuya capacidad de captura minima es 
2 tm. 

18 Los conf l i.r,ttos deri vados dc -I f unc_ ionamiento de este s istema 
h;r+n -li+'o prolijamente analizados por Southon, op. cit. 
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Ninguno de los casos se asemeja tampoco a una economia de autosub- 
sistencia debilrnente articulada al mercado y con un bajo nivel de 
inversioni. Los sisternas de pesca practicados en las caletas se 
fundan rnas bien en la existencia de una deroanda estable tanto 
national coroo international. Y comp to explicamos en el Capitulo 
4, el mercado es uno de los eleroentos que explica el mayor o menor 
exito de cada sistema de pesca. 

De los sisternas descritos, salvo la rastra y la linea de mano, el 
rods antiguo es la combinaciori chinchorrero/red de cerco. E1 
cambio de la red de playa al ch.inchorrero en Salango, constituyo 
un salvo tecriologico significativo. De un sisterna donde la embar- 
cacion jugaba un rol secundario pasaron a otro donde la erobarca- 
cion es fundamental para el exito de la faeria. La pesca en chin 
chorrero con red de cerco necesita un roinimo de equipos rnecanicos, 
un cierto grado de especializacion de la tribulation, un roayor 
numero de pescadorels por ernbarcacj6n. La erobarcaci(f)n, el arte y 
la faena replican a la pesca industrial de cerco. Las pequenas 
adaptaciones que"introdujeron intentan cornpensar con el esfuerzo 
humano la ausencia de ciertos equipos rnecanicos. Cierto es que 
esta estrategia les ayuda a disminuir los costos de inversion y 
operation, pero limitando sustancialmente el radio de action y los 
voldmenes de V i u;o5 qUe 1 a Mtonomia de los chinchorreros 
no excede yin dia. Podria haber tenido cxito si hubiese id(_) acom- 
panada de una especializacibn de las especies capturadas. No es 
ese el caso ya que los chinchorreros de Salango abastecen al mismo 
mercado que los cerqueros industriales (consurro national en fres- 
co, para enlatados y para harina de pescado). 

La combination chinchorrero/red de cerco, ideada para una pesca a 
roediana o gran escala, es la menos flexible de los sisternas des- 
critos. Y esta es quizA otra de sus debilidades. La disposition 
de cubierta del chinchorrero est& disenada para estibar una red de 
cerco y no otro tipo de arte. A la vez, el tamano y peso de la 
red necesita algun apoyo roecanico para izarla y calarla. E1 
sistema constituye, asi, una unidad indivisible, que dificilroente 
puede utilizarse en otro tipo de pesca. Esta rigidez, la esca.sa 
especializacian en cuanto a mercado y areas de pesca, la irisufi- 
ciencia tecnica y las roinimas exigericias de especializaci6n de la 
mano de obra (lo cual iroplica rnantener una tripulacion estable), 
vuelven muy vulnerable al sistema chinc_horrero/red de cerco. 

En cambio, el sis terra fibra/red de cerco puede adaptarse me-jor a 
las variaciones ciclicas de la pesca, del mercado y laborales. 
Por ser la fibra.una embarcacion mas pequena y con un diseno rods 

flexible, pueden alternar la red de cerco con el trasmallo corno to 

han hecho en Puerto Cayo. Para ello han sirnplificado el diseno de 
esa red, to cual facility la faena de pesca: necesit.an menos 
hombres y una rnenor roecanizacion y especializacion de la tripula- 
cion. Asi, los pescadores pueden desplazarse de un sisterna a otro 
sin rnayores problemas. El haber desarrollado dos sisternas que 
utilizan la misma embarcacion, les permite usar eficientemente 
tanto la mano de obra cuanto los instrumentos de trabajo y defen- 
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derse mejor ante las oscilaciones de la pesca y del mercado. La 
readecuac16n fibra/red de cerco, vista solo desde una 6ptica 
tecriol6gica, constituiria una involuci6n tecnica frente a los 
chinchorreros; sin embargo, represents mas bien un sisterea de 
pesca que a la vez que se protege de las variaciones del medio, 
explota bien "su capacidad instalada". E1 hecho de que en Salango 
algunos pescadores esten incursionando en este sistema podria ser 
una serial de que actualmente es una alternativa a los chincho- 
rreros. 

En Puerto Cayo, ademas, se han especializado en la captures de 
langosta y carear6n, especies con un alto valor comercial, que 
puede practicarse con canoas incluso sin motor y durante todo el 
ano (salvo en los meses de veda). De las tres caletas es Puerto 
Cayo la que ha introducido y mantiene vigentes un mayor numero de 
estrategias pesqueras complementarias entre si. Otro aspecto 
particular es que la motorizaci6n no establece una segmentaci6n 
tajante como en Salango o San Mateo. Las canoas a rerr,o no son en 
Puerto Cayo embarcaciones en proceso de extinci6n como en Sari 
Mateo, o un sistema marginal de pesca como en Salango. 

El caso de San Mateo es otro ejernplo exitoso de cambio tecnico. 
La adopci6n de espinr4les y fibras no constituy6 un salto radical 
frente a su sistema traditional: la rastra. La pesca con espinel 
practicada en San Mateo, recoge la sabiduria y experiencia acumu- 
ladas en anos de use de la rastra. La pesca con espinel, como 
ellos la ejecutan hoy ert dia, no seria posible sin ese conocimien- 
to previo. Como vireos, es una pesca que involucra no ruas de 
cuatro hombres, cuyas tareas no estdn tan rigidamente establecidas 
como en el chinchorrero; la jerarquizaci6n es menor y to que 
cuenta es una tradici6n pesquera audaz y riesgosa. Con las fibras 
a motor, los pescadores pueden adentrarse en el rear en busca de 
las especies. Adereas, la capacidad de captura tanto de las fibras 
como del espinel es claramente superior a la de las canoas a 
rastra. El incremento de la potencies de los rnotores en los ulti- 
mos anos tambien se explica por la necesidad de alcanzar caladeros 
distantes y de llegar a tiernpo a la playa para coreercializar el 
producto. 

Los pescadores de San Mateo, sin modificar sustancialmente su 
manera de pescar, pueden ahora cubrir una zona mss amplia e inclu- 
so desplazarse a otras en busca de la "buena pesca". E1 riesgo de 
salir y volver "sin nada" es evidentemente menor que en el pasado. 
Pese a las ventajas del espinel, no han abanrlonado totalmente la 
rastra sino que han encontrado una manera funcional de uso: cons- 
tituye un sistema complerrnentario de apoyo que les permite ahorrar 
esfuerzos y dinero en epocas de escasez. 
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CAPITULO 3 

EVOLUCION HISTORICA DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS 

Un esfuerzo util y hasta cierto punto necesario, para entender la 
coyuntura actual, es tomar en cuenta la evoluciori historica de la 
pesca en las tres caletas, justamente to que nos proponemos en 
este capitulo. Este esfuerzo analitico no puede ser considerado 
comp una historic de la pesca en las tres caletas, sino una apro- 
ximacion a los principales de cambios ocurridos y a los element.os 
de continuidad en la evolution de la actividad pesquera. 

En el capitulo anterior, describimos los principales sistemas de 
pesca presentes en coda comunidad e identificamos una cierto 
continuidad hist6rica de los mismos. Como veremos, cada caleta 
tenia ya una cierto especializaci6n pesquera, a pesar de ubicarse 
en una zona relativarnente homogenea en cuanto a recursos marinos. 
Est.a especializaci6n pesquera no es particular de los asientos 
analizados sino una tendencia generalizada a to largo de la costa 
ecuatorianal. Pese a que la cuestion regional es de gran inte- 
res para la comprensi6n de la economia de los pequenos producto- 
res, nos limitaremos a constatar las diversas especializaciones 
pesqueras relevando, cuando es posible, algunos factores que 
explican su surgimiento2. E1 objetivo principal de este capitu- 
lo se centra, mas bier, en ver c6mo las formas de pesca se trans- 
formaron, particularmente a partir de la posguerra. Veremos que 
la especializaci6n "initial" fue un factor importante para la la 
conformaci6n del sector pesquero en cada caleta. 

Otra constante muy importante en la evoluaci6n de la actividad 
pesquera en las comunidades estudiadas es la vinculaci6n temprana 
al intercambio mercantil. Durante todo el periodo analizado, una 
proportion del excedente fue vendida para la adquisicift de una 
serie de bienes necesarios para la reproducci6n de las familias de 
pescadores y de la propia actividad. En este sentido, las caletas 
son un terreno fertil para una insertion cada vez mas profunda en 
una economia de mercado pasta que se desarrollan relaciones pro- 
piamente capitalistas de production; o sea, formas de pescar que 

1 En ausencia de un estudio global de la pesca artesanal en el 
Ecuador, esta afirmaci6n esta basada err la generalizaci6n de las 
situaciones presentadas en estudios de casos, rnalizados por el 
INP y la Erupresa Pesquera National (EPNA) en convenio con la 
Secretaria de Desarrollo Rural Integral (SEDRI). 

2 La escasez de la informaci6n secundaria para el Siglo XIX y la 
primera mitad del Siglo XX, combinada con las limitaciones de los 
datos recogidos a traves de historic oral, son los principales 
obstaculos part, el desar. rollo de esta prob2 ernat; ca. 
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necesitan capitalizarse para responder a los incentivos de la 
economia formal predominante3. E1 periodo presentado aca tiene 
como tela de fondo el proceso de transition entre economias comu- 
nitarias debilmente articuladas al rnercado y otras cuya logica 
ester mas determinada por las manifestaciones del capital. 

En este orden de ideas, uno de los principales factores dinamiza- 
dores de las comunidades es el rnercado, cuya influencia es uno de 
los principales factores estudiados en este capitulo. Su capaci- 
dad de reordenamiento del sector, depende del nivel de desarrollo 
del capitalisrno en la esfera de la circulation mercantil. Este 
factor, de origen externo, va a determinar, corno verernos, la 
aparicion de las primeras formal de organizaciori productiva pro- 
piamente capitalista. 

Utilizando la information disponible, (los dos Censos pesqueros 
de 1954 y 1971, y los informes sobre el sector pesquero manabita), 
seguirnos las fases de desarrollo de la actividad en las areas de 
estudio. Esta information, que tiene un cardcter indicativo por 
ciertas fallas raetodologicas, en particular el Censo pesquero de 
1971, puede darnos algunas pistas para ubicar los tres asientos 
pesqueros analizados en el contexto del desarrollo de la pesca 
artesanal regional. A esa5 fuentes de information, se suma una 
serie de datos provenientes de las entrevistas realizadas, asi 
corno nuestra observacion. 

Presentarernos la evolucibn de la pesca, siguiendo un tratarniento 
cronologico de la information disponible por cada comunidad pasta 
los anos actuales. 

1. Sari Mateo 

Es una comunidad joven; fue fundada aproximadamente en 1925 por un 
pescador de Los Esteros, que tenia la costumbre de pescar algunos 
meses al ano en este lugar. El y su familia fueron por algae 
tiempo, los unicos ocupantes del lugar, teniendo corno unico vecin- 
dario un pueblo del interior, dedicado a las actividades 
agricolas. 

La pesca estuvo, durante varias decadas, basada en la utilization 
de la canoa a vela y del bongo a rerno. La ternporada de pesca se 
limitaba, casi exclusivarnente, al verano (de julio a diciembre), 

3 Hacernos una distincion entre economia de rnercado y 
capitalisrno. El primer concepto hate referencia a la esfera del 
intercambio que puede desarrollarse en una infinita combination 
entre economia de trueque y economia rnonetarizada. Esta etapa que 
se desarrolla muy ternpranamente en las diversas sociedades es una 
condici6n sine qua non para el desarrollo del capitalisrno. Sin 
embargo, solo en concidiones historicas precisas, esta etapa 
puede aparecer deterrninando formas de production tradicionales. 
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por condiciones ecologicas. Durante el invierno no habia s of icien- 
te viento para las velas y era la unica estacion en la coal se 
podia desarrollar una agricultura de subsistencia. Las antes 
usadas eran principalmente el cordel con un sistema de p-esca al 
arrastre, usando canoas a vela. El arpon era utilizado para la 
captura de las especies pelagicas grandes, pescadas today°7a en la 
actualidad. Los espineles de fondo utilizadas para la ca_,tura de 
especies como la corvina eran artes muy difundidas entre ios 
pescadores. En las entrevistas se menciona el use de los trasrr,a- 

llos y del atarraya como formas complementarias de pesca. 

La organization de la pesca era familiar, con todas las c aracte- 
risticas de una economic traditional o de subsistencia. Los 
vinculos al mercado eran reducidos por falta de infraestructura 
vial y por la escasa demanda. Manta representaba el eje de la 
demanda regional, pero era abastecida por las caletas m6s cerca- 
nas, como Tarqui, Los Esteros, integradas las dos a la ci-adad en 
la actualidad4; y Jaramija. Parte de la captura era intc-rcarn- 
biada o vendida a las comunidades cercanas del interior. Segun 
los pescadores mas viejos entrevistados, el vinculo con m-ercado se 
estrecho en los anos 50, cuando algunos comerciantes empe_ aron a 
llegar en vehiculos motorizados, a traves de la playa. L-->s pesca 
dores incrementaron tambien los viajes por la playa hasta Manta, 
para vender parte de la captura. E1 aumento de los int.er_ambios 
determin6 que, durante esa decada, varias personas empezaran a 
pescar todo el ano, generando una relation estable con co.-pradores 
de afuera. En esta decada, existio la primera fuente de datos 
estadisticos sobre la pesca artesanal. 

En 1954, segun el I Censo Pesquero5, habia 66 pescadores 
de los cuales 41 eran jefes de familias y 61 personas se incula- 
ban a la pesca como "asociados"s. El numero de embarcacicnes 
censadas era de 53, distribuidas en: 43 bongos, 6 canoas a vela, 2 

botes y 2 balandras. La mayoria era de propiedad individ,::al con 
un solo caso de tenencia en sociedad. Ninguna embarcacid_ era 
motorizada. Se contabilizo 144 irnplernentos de pesca: 62 ordeles, 
29 arpones, 26 espineles, 14 atarrayas, 11 trasmallos y redes de 
playa. 

4 Ver Mapa 1 del Capitulo 2. 

Direction National de Estadistica y Censo. I Censo national 
de pescadores. 1954, Quito, 1954, 180 p. (Mimeo). Todos _os datos 
citados para ese ano proviene de esta misma-fuente. 

6 La fuente es ambigua en la definition de esas dos 
de pescadores. En el caso de la primera parece referirse a duenos 
de embarcacion. Cabe subrayar que el numero de pescadore- 
sobrepasa al numero de ernbarcaciones. Los casos de "asoc:ados", 
podrian corresponder a tripulantes, duenos o no, de artes de 
pesca. 



Capitulo 3 4 

Esos datos confirman con bastante exactitud la informaci6n recopi- 
lada en las entrevistas. Econtramos divergencias en la presencia 
de nuevos tipos de embarcaciones, como los botes y las balan- 
dras7, en esta d6cada; pues los pescadores situaron su llegada a 
partir de 1965. Como veremos mas tarde, otra f uente confirma la 
version de los pescadores. Otra divergencia se da en relaci6n a 
las redes de playa censadas. Ningun pescador hizo referencia al 
use de este tipo de artes, to que nos hace pensar que pudo tener 
importancia en decadas anteriores, pero que fue un sistema ya 
marginado en los anos 50. 

Otro dato interesante del Censo, es la frecuencia de las salidas 
asi como la cantidad capturada. Se estima que durante 15 dias, 
los pescadores de Sari Mateo salieron 515 veces, capturando 512 
quintales de pescado8. Es decir, un prorrmedio de diez salidas 
por embarcaci6n, y de cinco salidas sernanales y, una captura 
aproximada de un quintal por salida. Comparando estos resultados 
con los datos de la provincia constatamos que el promedio de 
salidas de los pescadores de San Mateo supera al de Manabi. El 
promedio para Manabi fue de 8,2 salidas por embarcaci6n. Pero el 
volumen de captura en San Mateo, fue inferior en relaci6n con el 
promedio provincial, que se establece en 1,5 quintal por salida. 

Los datos presentados sugieren que, San Mateo fue una caleta 
marginal. E1 Cuadro 1 nos da una idea de la su importancia a 
nivel regional. San Mateo represeit6 el 1% del total de desembar- 
ques y mantuvo un peso similiar en cuarito al warnero de pescado- 
res, embarcaciones, artes de pesca y salidas. Solo San Lorenzo 
tuvo un tamano mas reducido que San Mateo, posiblemente por estar 
aun mas aislado. 

La caleta tenia, en sus inicios caracteristicas de una econorr,ia 
tradicional, que puede explicarse :por por la falta de vias de 
comunicaci6n y por el caracter poco dinamico de la dernanda regio- 
nal. Sin embargo, los anos 50 parecen ser cloves en la evoluci6n 
de la caleta, porque el vinculo al mercado empez6 a estrecharse. 
Eso tuvo consecuencias en la conformaci6n de la actividad pesquera 
de San Mateo. Un cambio importante f..ue el inicio de la pesca 
durante todo el ano, to que determine, en cierto modo, una 

7 Embarcaciones a vela similares entre si en caracteristicas 
tecnicas pero que difieren en tamano y tonelaje. 

8 No hay indicaci6n sobre el mes en que se realiza esa 
observaci6n. 
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Cuadro 1. Numero de pescadores, embarcaciones, antes, salidas y 
volumen de capturas, segun localidades de Manabi, 1954 

Localidad Pescadl. 
res 

Embarca- 
c ion 

Artes Salidasl Vol.captura 
(qq) 

Total National 9.653 3.535 14.553 29.442 37.803 
Total Manabi 4.612 1.491 5.022 12.371 23.137 
San Mateo 127 51 144 515 512 
Manta2 1.052 275 1.910 3.032 5.114 
San Lorenzo 94 7 113 309 165 
Puerto Cayo 260 32 160 279 1.202 
Machalilla 178 33 70 216 284 
Puerto Lopez 344 159 464 838 2.259 

I 

I 

I 

1 

2 

Salidas registradas durante 15 dias consecutivos de observation 
Incluyendo Tarqui y Los Esteros. 

Fuente: Direction National de Estadistica y Censos. Op. cit. 

cierta especializaci6n laboral. Por otro lado, los datos del 
Censo revelan una diferenciaci6n incipiente entre los pescadores: 
los duenos de embarcaciones con sus familiares y los pescadores 
.. asociados" como tripulantes. Es posible que este fen6meno sea 
rnas antiguo; sire embargo, durante esos anos, la tendencies se 
consolid6. 

Las transformaciones iniciadas en la decada anterior, se acelera- 
ron durante los anos 60, con la especializaci6ri pesquera de la 
caleta. Las actividades agricolas fueron, coda vez mess, dejadas 
de lado con la consolidaci6n de la pesca anual. Un indicador de 
esa tendencia es la proporci6n de la poblacion involucrada en 
pesca. Se estima que la poblacion de la caleta en 1961 era de 436 
habitantes distribuidos en 78 casas9. En 1963 se establecio que 
el nurriero de personas ligadas, de una manera u otra a la pesca, 
era de 19010. Eso significa que cerca del 45% de la poblacion 
estaba incorporada a las actividades pesqueras. A pescr del 
incremento en el nurr,ero de pescadores, no se registraron carnbios 
importantes en la composicion de los implementos de pesca, con 

9 Hermida, Luis. Jockay Manta. Quito, 
1972, p. 76. 

Editorial Ecuatoriana, 

10 INP. Apuntes e Informaciones sobre las pesquerias en la 
provincia de Manabi. En Boletin Informativo, Vol. I, No 2, 1964, 
p. 49. Todos los datos citados para ese ano, 1963, provienen de 
esa misma fuente. 

I 
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excepci6n de la aparici6n del primer motor fuera de borda de la 
caletall. Fueron registrados 52 bongos incluyendo el bongo 
motorizado; 154 artes de pesca entre los cuales habia: 75 corde- 
les, 25 arpones, 29 espineles, 12 atarrayas, 9 trasmallos, 3 redes 
de playa y uno no identificado. Hubo un ligero aumento de los 
cordeles y de los espineles y una leve baja de las atarrayas y de 
los trasmallos. En las entrevistas no se menciona la red de 
playa. 

El estudio del INP senala las formas de repartici6n vigentes a la 
epoca. Se menciona que "en el caso de peonaje, el dueno del bongo 
debe suministrar los elementos de pesca y gana la rnitad del pro- 
ducto obtenido. Si el pescador aport6 un arte de pesca se le 
considera como acompanante y entonces paga al dueno del bongo el 
20 por ciento de la pesca que el acompanante ha capturado"12 
Segun las entrevistas, la forma de reparto mas difundida en San 
Mateo, fue la primera formula. 

La importancia regional de San Mateo cambi6 poco, aunque, cada vez 
mas, se vislumbra como la caleta mas importante al sur de Manta; o 
sea, desde San Mateo hasta Santa Rosa. Lastimosamente, las 
estimaciones del volumen de captura para 1963 nos parecen subeva- 
luadas, to que impide comparar esos datos con los volumenes regis- 
trados en 1954. Segun los datos del Cuadro 2 cada embarcaci6n en 
San Mateo habia capturado aproximadamente, 57 quintales en 1963; 
mientras que en 1954, las capturas por salida fueron de un quintal 
promedio. Sin embargo, las cif ras parecen coherent.es en cuanto a 
la importancia regional de cada caleta. 

Mas a116 de esos problernas cuantit.ativos, el texto del INP nos 
revela que el circuito de comercializaci6n empez6 a sofisticarse. 
E1 dueno del bongo motorizado recogia el pescado de las caletas 
cercanas, en particular de Pacoche (Santa Marianita) para vender- 
lo, junto con las capturas de San Mateo, a comerciantes que 
venian en cami6n por la playa13. Esa evoluci6n del comercio 
incidi6 en la especializaci6n pesquera que acabamos de mencionar. 

E1 crecimiento de la dernanda, justific6 el primer cambio tecno16- 
gico de importancia que hemos podido registrar en San Mateo: la 
Ilegada de los primeros botes a vela ocurrido alrededor de 1965 
segun, los pescadores entrevistados. Esos botes a vela, ya usados 

11 En las entrevistas, el ano de compra de ese primer motor varia 
de 1957 hasta 1961. 

12 INP, op. cit. , p. 23. 

13 INP, op. cit. , p. 35. 
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Cuadro 2. Numero de pescadores, embarcacion, artes y volumen y 
valor de las capturas segun localidades de Manabi central, 1963. 

Localidad Pescado- Embarca- Artes Volumen Valor cap. 
pesquera res c i6n cap. (kg) (S/-) 
Jaramij6 1.300 716 1.263 913.096 1.208.026 
Mantas 1.240 308 1.047 870.505 1.152.216 
San Mateo 190 52 154 133.358 176.432 
Pacoche 80 25 115 56.246 74.413 
Liguique 60 19 59 42.184 55.809 
San Lorenzo 15 5 78 10.432 13.801 
Las Pinas 18 6 22 12.700 16.802 
Santa Rosa 120 34 96 84.369 111.620 

1 Incluye Tarqui y Los Esteros. 

Fuente: INP. Op. cit. , p. 49 y 52. 

en otras caletas14, permitieron contar con una capacidad superior 
de almacenamiento y alcanzar mayor velocidad, aspecto importante 
en la pesca al arrastre. 

Esa evolution estableci6 por primera vez un elemento de diferen- 
ciaci6n entre los duelios de embarcacion, entre propietarios de los 
botes y los que se quedaron con las canoas a vela. Sin embargo no 
pareceria que eso gener6 una estratificaci6n socioecon6mica, mas 
allA de la existente, en cuanto a la situation privilegiada de los 
descendientes del fundador de la caletal5. 

La tendencia a la innovation puede ser entendida como otro signo 
de una creciente incorporation de la caleta a la economia del 
mercado. Sin embargo, el proceso conserv6 un ritmo lento por 
obstaculos provenientes de la economia national. E1 bajo nivel de 
vida de la gran mayoria de la poblacion fren6 el crecimiento de la 
demanda. La falta de una red adecuada de cornunicaci6n obstaculiz6 
la incorporaci6n de Ia sierra en el comercio del pescadoI6. Esto 

14 Segun los datos del INP,Jaramij6 contaba con 10 embarcaciones 
de este tipo, en 1963. 

15 Los primeros duenos de este tipo de embarcacion f ueron 
descendientes y personas vinculadas a la familia del fundador de 
la caleta. Cabe mencionar que el origen del proceso de 
acumulacion de esta familia tiene mucho que ver con la venta de 
lotes de tierra en el pueblo a familias de pescadores que llegaron 
a instalarse. 

16 Chiriboga, H.A. La pesca en e1 Ecuador. Guayaquil, INP, 1966, 
p. 15-16. 
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determine que el mercado potential sea bastante reducido y poco 
dindmico. 

E1 verdadero factor dinamizador fue la llegada a San Mateo de la 
primera empresa compradora de pescado, Expromar. Esta empresa 
empez6 a funcionar en 1969 y cerr6 sus actividades en 1978. 
Expromar se especializ6 en la exportaci6n de especies pelagicas 
grandes: dorado, picudos y diversos tipos de tiburones asi como 
tortugas; mas o menos, las mismas especies que sustentan el boom, 
pesquero de los ultimos anos. Las entrevistas dejan entrever la 
importancia de este vinculo para la caleta. Se considers, por 
ejemplo, que la llegada de Expromar permiti6 a Sari Mateo crecer 
pues la gente, por primera vez, empezo a "hater plata". 

A partir de esos anos, los pescadores empezaron a motorizarse, to 
que genera un nuevo interes hacia los bongos. La llegada de los 
motores fuera de borda fue el segundo cambio tecnol6gico mas 
importante en San Mateo. Expromar fue un agente dinamizador de 
esta tendencia, pues ayud6 a ciertos pescadores a comprar sus 
motores, mientras que otros se financiaron con otras fuentes17. 

El proceso de incorporaci6n generalizada de motores no fue inme- 
diato. Los botes a vela siguieron pescando hasta la segundo mitad 
de los anos 70. Es interesante constatar que no hubo un desplaza- 
miento automatico de este tipo de embarcaci6n, sino que fue una 
dinamica lenta, que se aceler6 a partir de 1972-1973, inicio de la 
pesca con espinel de superficie. 

Vereruos este aspecto con mas detalle posteriormente; antes vamos a 
resumir los datos del II Censo pesquero, realizado en 1971 E1 
interes de esta iriforrnaci6n se debe a que dibuja la situation del 
sector, antes de los cambios ocurridos en la presente d6cada. 

Los datos de este Censo deben ser interpretados con cautela, 
debido a ciertos sesgos en la forma de recopilar la y 
en el modo de presentar los resultados. La recopilaci6n de la 

se realiz6 de forma distinta a las fuentes anteriores, 
to que impide compararlas. Por ejemplo, los datos de este Censo 
nos mostrarian una caida importante en el numero de pescadores 
artesanales. En 1963 el tota'. para la region central de la pro- 
vincia fue de 2.745 pescadores, mientras que en 1971, el total 
registrado fue de 1.506 pescadores. Esta reduction drastica no 
parece real, y podria sesgar la interpretation. 

Otro problema de esta fuente ts el tipo de agregaci6n de la infor- 
maci6n. Los datos son presentados al nivel parroquial; San Mateo 
ester incluido en Manta al igual que Tarqui y Los Esteros. La 

17 Si la relaci6n entre la llegada de esta empresa y la 
motorizaci6ri de la caleta es clara para la mayoria de los 
pescadores, no se pudo determiner de manera precisa el ano de 
compra del primer motor fuerat de borda. 
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situation es similar para Salango que estA incorporada en Puerto 
L6pez. La condici6n de parroquia en el caso 
este problema. Este sesgo puede ser matizado 
las tendencias no deben ser muy distintas de 

de Puerto Cayo evita 
si se considera que 

una caleta a la 
otra16. 

Cuadro 3. Numero de pescadores, embarcaciones y artes en Manta y 
San Lorenzo, 1971. 

Pescadores 

Manta 

843 

San Lorenzo 

177 
Embarcaci6n 321 61 
Artes de pesca 1.138 238 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales. Op. cit. 

Usando la informaci6n de Manta y San Lorenzo podemos esbozar la 
situacion de la microregi6n donde se inserta San Mateo. La 
distribuci6n de los pescadores por tipo f ue la siguiente: en 
Manta 3% eran pescadores de playa, 94% pescaban con embarcaci6n 
sin motor y 3% tenian motor; en San Lorenzo 3% pescaban en la 
playa y 97% en embarcacion sin motor, nadie tenia motor en esta 
caleta. Eso nos permite matizar la evolution de la pesca durante 
los anos 60. En primer lugar, los datos ilustran un f en6meno ya 
mencionado: la marginaci6n de las formas mAs antiguas de pescar, 
expresada en el desuso de artes de playa. En segundo lugar, el 
caracter todavia predominante de las embarcaciones sin motor en 
ambos sitios. La motorizaci6n era todavia incipiente. Es posible 
que en terminos porcentuales, el nivel de motorizacion en San 
Mateo haya sido un poco mas elevado, por la presencia de Expromar. 
Sin embargo, las embarcaciones con motores f uera de borda eran 
todavia minoritarias. Las entrevistas a los pescadores confirman 
este criterio. 

En cuanto a los tipos de embarcaciones, la canoa sigi6 dominando 
con el 97% en Manta y el 100% en San Lorenzo. El 3% en Manta 
estaba compuesto de botes de vela que no alcanzaban las 5tmb. Eso 
nos da una idea de la posible composici6n del parque pesquero en 

18 Manta es considerada como parroquia urbana y San Lorenzo como 
rural. La situaci6n geografica de San Mateo, puede ser un 
elemento adicional que situa a esta caleta en una situacion 
intermedia. 
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Cuadro 4. Distribuci6n porcentual de las embarcaciones de Manta y 
San Lorenzo, segun anos en uso, 1971. 

Anos Manta San Lorenzo 

0 - 2 42,0 39,0 
3 - 4 36,0 39,0 
7 - 10 11,0 9,0 
11 y mas 11,0 13,0 

Total 

Fuente: 

100,0 

Ministerio de Recursos Naturales. Op. cit. 

100,0 

San Mateo19. Las embarcaciones, independientemente del tipo, se 
distribuian de manera muy similar en cuanto al tiempo de uso. Uri 

aspecto a resaltar son las similitudes entre las dos Areas, pese 
que estaban insertas en dinamicas distintas: una predominantemente 
urbana y la otra rural. E1 grado de "modernidad" era bastante 
alto (40%), rientras que el nivel de "obsolecencia" era bajo, 
22%20. Ese fen6meno no puede ser atribuido a una esperanza de 
vida corta de las embarcaciones -las canoas pueden facilmente 
durar diez anos- sino al inicio de una dindmica de compra-venta. 
Los pescadores trataban de adquirir canoas coda vez rags grandes, 
que podian ser nuevas o de segunda mono. 

En cuanto a las artes de pesca, la situaci6n era mas heterog6nea. 
E1 cordel era el arte predominante en ambos casos, aunque con 
diferencias: 93% en Manta y 51% en San Lorenzo. E1 segundo tipo 
de arte era el espinel de fondo con 11% en Manta y 42% en San 
Lorenzo. Constatamos grados distintos de especializaci6n pesquera 
entre los dos sitios. La situaci6n de San Mateo era runs parecida a 
la de Manta que a la de San Lorenzo, evidenciando un alto nivel 
de especializaci6n basada en el uso del cordel, y en la margina- 
ci6n de las artes de playa. Estas representaban el 3% del total en 
Manta mientras que en San Lorenzo la proporci6n era del 6%. Cab-e 
recordar que en 1954, los porcentajes eran respectivamente del 10% 

19 Las embarcaciones de San Mateo pueden corresponder, a la 
tercera parte de los botes a vela (11) y canon con motores (28) 

considerando que el total para Manta tambi6n incluye embarcaciones 
de Tarqui y Los Esteros. 

20 Una embarcaci6n es considerada "moderna" si tiene pasta dos 
anos de uso, mientras que se la clasifica como "obsoleta" si 
tiene siete anos o mas de uso. 
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para Manta y del 24% para San Lorenzo21. Los trasmallos siguie- 
ron teniendo una importancia insignificante en la region (3% en 
Manta y 1% en San Lorenzo). 

Un indicador interesante del nivel de innovation de las artes 
utilizadas es el material de confection. En Manta, la mayoria, 
(56%), era de fibra sintetica, mientras que la proporci6n bajaba 
al 38% en San Lorenzo. Cabe subrayar que el proceso de sustitu- 
ci6n era mas lento si comparamos cola el nivel naeional, donde el 
77% de las artes de pesca estaban ya fabricadas con fibras sinte- 
ticas. 

Entre los datos mas interesantes de este Censo, encontramos la 
information socioecon6mica de ambos sitios. En San Lorenzo, la 
pesca artesanal tuvo mayor signification en los ingresos de las 
familias de pescadores, (75%). Sigue el agro, (20%), como princi- 
pal fuente complementaria de ingreso. 

La situation en Manta era distinta: el ingreso proveniente de la 
pesca artesanal baj6 al 68%; mientras que la principal actividad 
complementaria f ue la industria pesquera. Eso viene a confirmar 
la creciente atracci6n del sector atunero para los pescadores 
artesanales, tal como to subraya el estudio de Middleton22. 
Obviamente, por su caracter urbano, el agro represent6 un porcen- 
taje insignificante del ingreso familiar (1%). 

En este contexto regional, la situation de San Mateo parece un 
poco distinta. En primer lugar, si confiamos en los datos de las 
entrevistas un porcentaje reducido de los pescadores trabajo, al 
menos una vez, en actividades industriales: solo 4 de los 19 
duenos entrevistados. La agricultura en pocas ocasiones represen- 
to una fuente importante de ingreso. Cabe recordar que existi6 
una especie de division del trabajo entre San Mateo, comunidad 
tradicionalmente pesquera y Jome, pequeno recinto agricola, colin- 
dante con la caleta. Es posible que el ingreso familiar prove- 
niente de la pesca artesanal fue mas elevado en San Mateo que en 
San Lorenzo, por la presencia de Expromar. 

La diferencia de la proporci6n del ingreso familar proveniente de 
la pesca artesanal entre Manta y San Lorenzo se confirma, en 
parte, en los datos de tiempo de dedicaci6n a la pesca. En San 
Lorenzo, el 57% de los pescadores declararon dedicarse a tiempo 
completo a esta actividad; mientras que en Manta, la proporci6n 
baj6 al 51%. Es posible que en el primer caso, los pescadores 

21 A la epoca, este tipo de arte representaba el 11% del total en 
San Mateo, porcentaje similar al de Manta. 

22 Middleton, D.R. Changing economics in an ecuadorian maritime 
comunity. En Smith, M. Estellie, (ed). Those who live from the 
sea. A study in maritime Anthropology. West publishing Co., 1974, 
p. 120-121. 
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subevaluaron el tiempo que dedicaban a la agricultura o que el 
trabajo agricola haya sido realizado por otros miembros de la 
familia. E1 nivel bajo en Manta, puede ser el resultado de la 
complementaridad de actividades, en particular de la industria 
pesquera. En cuanto a San Mateo, por las razones que acabamos de 
mencionar, es muy probable que el porcentaje se aproxime mas a los 
datos de San Lorenzo que de Manta. 

Otro dato interesante, es to relativo a las modalidades de traba- 
jo. Se dividian entre: "cuenta propia" categoric que incluye los 
duenos de embarcaciones y de artes; "a la parte", que engloba los 
duenos de embarcacion y los tripulantes, duenos de artes, que se 
asociaron para pescar; y en tercer lugar, la categoric "otro", que 
incluye a los que no reciben pago, f amiliares por to general, y a 
los que reciben un pago fijo, caso excepcional que se encuentra 
dnicamente en Manta. Este aspecto indica los niveles alcanzados 
en la division del trabajo en los equipos de pesca. A pesar de 
ser dos asientos pesqueros con caracteristicas diferentes, la 
rnodalidad de trabajo es bastante similar. En Manta, 14% de los 
pescadores trabajo por "cuenta propia", 81% "a la parte" y 6% con 
otras modalidades. En San Lorenzo, la categoric "cuenta propia" 
bajo al 6%, 91% de los pescadores se inscribio en la modalidad "a 
la parte" y 2% en "otros". 

Este retrato general nos indica que la division del trabajo entre 
duenos de embarcaci6n y/o artes por urn lado y tripulantes sin 
irnplernentos de pesca, era todavia incipiente al nivel regional. 
Las modalidades asociativas de organizacion del trabajo erantoda- 
via una caracteristica importante en la pesca artesanal. 

Esta conclusion se reitera con la inforrnaciori sobre tipo de tenen- 
cia de las embarcaciones y artes (Cuadro 5). En cuanto a las 
embarcaciones, la rnodalidad rnayoritaria revela la existencia de 
formas tradicionales de tenencia. La categoria "a la parte" 
predornino en ambos sitios. Esta ultima categoria engloba dos 
forrnas de tenencia en sociedad. La primera, que incluye los 
socios, duenos tanto de la embarcac_on y de las artes. En este 
caso debian contratar tripulantes que recibian un porcentaje del 
valor de la captura. La segunda forma, se refiere a un esquerna 
donde habia mAs de un dueAo de una misrna ernbarcaci6n pero la 
tripulacion poseia sus propias artes de pesca. 

Considerarnos probable que esta segunda forma haya sido la mas 
difundida por el alto porcentaje de pescadores que tenia sus 
propias artes. En Manta 88% de las artes usadas eran de propiedad 
individual, mientras que en San Lorenzo, la proporcion era del 
79%. 
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Cuadro 5. Distribution porcentual de las embarcaciones y antes de 
Manta y San Lorenzo, segun tipo de tenencia, 1971. 

Manta San Lorenzo 
Tipo de tenencia 

Embarcaci6ri Arttes Embarcac16n Artes 

Propia 43,0 88,0 23,0 79,0 
Arrendada 3,0 - 2,0 - 

A la parte 51,0 12,0 68,0 21,0 
Otras modalidades 3,0 - 2,0 - 

Total 100,0 100,0 100,0 10010 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales. Op. cit. 

Lo anterior implica que la modalidad de repartici6n mas difundida 
era quella en la cual el tripulante era considerado coma acorr,pa- 

nante por ser dueno de sus artes. El acompanante debits pagar un 
porcentaje prefijado sobre la venta de su captura. 

En cuanto a la consolidaci6n de la division del trabajo en San 
Mateo, los entrevistados nos dejan entrever una situation distin- 
ta, donde las categories de dueno y tripulante parecen estar mas 
claras. Tal vez, la presencia de Expromar fue un incentivo para 
que los duenos compren sus propios cordeles e implementen otras 
formas de organization del trabajo. 

En suma, la inforrr,aci6n presentada permite plantear que las 
comunidades de la region alcanzaron un alto nivel de especializa- 
ci6n pesquera -el porcentaje de pescadores a tiempo completo era 
ya alto- pero mantuvieron formas de tenencia de los implementos de 
pesca bastante tradicionales. 

E anos posteriores ocurrieron importantes camb-ios tecnol6gieos 
que pronto se generalizaron: la rnotorizaci6n del parque pesquero y 
la introducci6n del espinel de superficie. Se introdujo asi, 
carnbios al sistema de pesca que revolucion6 las formal tradiciona- 
les de captura en San Mateo. La capacidad de captura de especies 
pelagicas grandes aument6. 

El surgimiento y difusi6n de esta nueva tecnologia, permite enten- 
der las condiciones necesarias para la introducci6n, de nuevas 
modalidades de pesca en comunidades pesqueras artesanales. 

E1 espinel de superficie fue introducido por pescadores de Jarami- 
j6 y de Los Esteros, entre 1972 y 1973. Ellos copiaron el "long 
line" usado por barcos japoneses, armAndolo seguri las tecnicas 
utilizadas para el espinel de profundidad. Es interesante consta- 
tar que el cambio respondia a la ne-ces'_dad de lo-- pescadores de 
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insertarse de manera mds ventajosa a las nuevas condiciones del 
mercado: el boom pesquero que se hizo sentir en Manta, evidenciado 
por la aparicion de Exprorrrar23. Cabe subrayar que la adecuaci6n 
de Un implemento de pesca de origen industrial fue posible porque 
su fabricacien replicaba formas ya conocidas por algunos pesca- 
dores. 

Al principio, el numero de pescadores que us6 el espinel de super- 
ficie fue reducido en San Mateo. Los precursores f ueron, en este 
caso tambien, descendientes del f undador de la caleta. Eso se 
explica por su capacidad mayor de inversion. La nueva forma de 
pescar implicaba invertir en el nuevo aparato y disponer de un 
motor, elemento que facilita este tipo de pesca. 

Otro factor que influye en la introduccio"n de la nuevo trcriica fue 
la relaci6n entre su fecha de aparicion y las condiciones ecol6gi- 
cas. Los anos de introducci6n del espinel se caracteriza-roil por 
una Bran abundancia de gacho, dorado y picudo. Esta condici6ri 
hizo rentable el nuevos sisterna e incentive; la inversion. En este 
sentido, la posibilidad de cornprobar la rentabilidad de un nuevo 
arte de pesca fue un factor poderoso para su aceptacien. 

E1 espinel, ernpez6 a generalizarse durante la ternporada 1976-1977, 
pero en esta oportunidad no respond16 a condiciones ecol6gicas 
favorables. Esos anos fueron muy malos para la pesca, y varios 
pescadores se endeudaron para adquirir motores y artes con la 
esperanza de que la nueva forma de pescar permitiria sobrepasar 
las limitaciones de las formas tradicionales. Los botes a vela 
empezaroa a desaparecer durante esos anos. El boom de la pesca 
de l ano s iguiente , 1977- 1976 , conf irm6 la intuiciufn de loss 
pescadores, quienes pudieron cumplir con los compromisos adquiri- 
dos, gracias a una abundancia de la especie y sobretodo a los 
precios elevados. 

E1 final de los anos 70 hasta la temporada de 1932-1933, represen- 
ta uria fase de consolidaci6n del proceso de introduccien del 
espinel de superficie. La caleta se motoriz6 cada vez mas y el 
use de este arte se generalize. E1 cierre de las actividades de 
Expromar fue un factor que fren6 el dinamismo de la caleta. 

La constitucien de un nuevo circuito comercial convirti6 este 
periodo en una especle de fase de tran5ici6n. En forrr,a creciente 

23 En uria entrevista, el gerente de una f&brica de fibras, 
Italfibra, resalte el papel de esa empresa en la modernizaci6n de 
la caleta. El dueno de Expromar prorr,ovi6 la adopcion de este 
nuevo tipo de arte. Seguramente este apoyo fue un factor 
determinante en su generalizaci6n posterior. Su papel 
modernizante no se limita a este aspecto. El dueno de Expromar 
realiz6 los primeros ensayos de construcci6n de embarcaciones en 
fibras de vidrio, pero sus intentos f racasaron por problemas 
tecnicos. 
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compradores externos cubrieron el vacio dejado por la salida de 
Expromar. Las raodalidades del traspaso no sore muy claras. En las 
entrevistas realizadas, los comentarios dan la impresi6n que la 
demander interna de expecies pelagicas grandes, como el picudo, 
empieza a dinamizarse. Varios pescadores mencionaron que durante 
esos anos, Portoviejo se convirti6 en un importante eje comercial 
para San Mateo. 

La demanda regional se dinamiz6 en 1930 con la construcci6ri de la 
carretera actual que une San Mateo y Manta. Se ponia fin al 
tradicional aislamiento de la caleta la cual se convirtic en una 
especie de suburbio de Manta. Las relaciones con el mercado se 
estrecharon aun mess, pero la forma de pescar el picudo no se 
modific6. Los pescadores siguieron usando el sistema del cordel 
to que puede explicar la presencia tardia de algunos botes a 
vela. 

La situaci6n de los pescadores se puso muy dificil durante la 
temporada 1982- 1983 cuando el fen6meno de El Niiio se manifest6 de 
manera excepcional dific ultando la pesca. Varias familias dejaron 
la pesca durante este aho para recolectar caf6, por ejernplo. 

Un aspecto rauy interesante es que muy pocos pescadores se orienta- 
ron a la pesca de camar6n, excepcionalment.e abundante durante esta 
temporada y que generc un verdadero boom econ6mico para varias 
comunidades de la costa. Esto se puede explicar por cuanto el use 
del trasmallo habia, virtualmente desaparecido en Sari Mat.eo. En 
este sentido, los pescadores no estuvieron en condiciones de 
aprovechar la nueva coyuntura. Sin embargo, esa situaci6n durc 
6nicamente una temporada, puesto que el ano siguiente f ue 
abundante en especies pelagicas grandes. Se inici6 durante ese 
ano, el boom econ6mico que caracteriza a San Mateo pasta ahora. 

Para entender la actual coyuntura, hay que referirse a la con ver- 
si6n del Ecuador en un importante exportador de productos pesque- 
ros. Con el boom camaronero, se crearon varias empresas de expor- 
taci61i en Guayaquil y Manta. Esas mismas empresas empezaron a 
buscar nuevos mercados para otro t.ipo de productos como el pescado 
fresco. La pesca de especies como el dorado y el pez espada fue 
iricentivada. La apertura de posibilidades comerciales external, 
combinada con el crecimient.o de la demanda interna por especies 
como el. picudo, se convirtieron en los principales elementos 
dinamizadores de la pesca en San Mateo. 

La abundancia del recurso y la posibilidad de vender toda la 
captura provoc6 un nuevo cambio tecnol6gico de importancia en 
esta caleta. En este caso, se observes la readecuaci6n de un arte 
existente, el espinel de superficie, para arnpliar las posibilida- 
des de captura. Los pescadores confeccionaron un espinel con 
piola rnas gruesa y arizuelos mess grandes para la captura de 
especies grandes como el picudo y el pez espada. Junto a esta 
adecuaci6n del espinel se observa un cambio en el tipo de 
embarcacicn: el use de embarcaciones de fibra de vidrio. 



Capitulo 3 16 

La fibra no modifico la t6cnica de pesca usada, sino mejor6 la 
productividad de los pescadores. Es una veloz, 
con una capacidad superior de rnaniobra en el mar. Sin embargo, el 
factor determinante para su generalization fue la condici6n im- 
puesta por los comerciantes de dorado de conservar en hielo la 
captura para asegurar una calidad optima de pescado. Las fibras 
con su capacidad superior de almacenamiento fueron el instrumento 
ideal. Urn elevado porcentaje de las fibras adquiridas fueron 
financiadas por los propios corrrerciantes. 

La respuesta de los pescadores a los incentivos del mercado fue 
rnuy rapida. En un ano, las nuevas tccnicas se generalizar6n. En 
este sentido, la relaci6n entre procesos de capitalizaci6n e 
incentivos del mercado, se consolido. Durante los albs siguien- 
tes, el proceso fue tan dinarnico que la caleta experime!A6 una 
verdadera explosi6n de su parque pesquero24. (Grafico 1). 

De un promedio anual de adquisici6rr 6 ernbarcaciones antes de 1984, 
se pas6 a la compra de 26 nuevas embarcaciones en 1985 y de 73 en 
1986/87. Eso significa que el parque pesquero se duplic6 en solo 
dos anos, pasando de 64 bongos rnotorizados25 y 10 fibras26 a 142 
embarcaciones al final del primer serr,estre de 1987. E1 tipo de 
ernbarcaci6n adquirida carnbio hacia la lancha de fibra de vidrio. 

La evolution de Sari Mateo confirma una de las hip6tesis presenta- 
das al principio del presente capitulo: el mercado fue el princi- 
pal factor de transformaci6n de la caleta. Par otro lado, la 
especializacion pesquera traditional deterrain6 en gran medida las 
posibilidades de iricersi6n. De no haber existido en Sari Mateo 
una largo tradici6n de pesca de especies pelagicas grandes a 
traves del sistema del cordel, el mercado habria podido expandir- 
se, pero la caleta no habria podido aprovechar las nuevas oportu- 
nidades. Cabe enfatizar un aspecto de la evoluci6n del sector 
pesquero artesarral. La transformation de modalidades no significa 
un carnbio radical de la forma de pesca, sino que irnplica la paula- 
tina incorporaci6n de elernentos nuevas que modifican las tcciiicxs 
existentes. Es asi que el mercado curnple un papel de incentivo 
pero no puede, por si solo, transformar de rnanera radical la 
tradici6n pesquera. 

Ese juego cornplejo entre continuidad hist6rica e incentivos al 
carnbio no recta irnportancia a la capacidad creativa de los pesca- 

24 El analisis de la adquisic16n de ernbarcaciories fue tratado en 
profundidad en el Capitulo 2. 

25 Southon, M. Sea tenure and modernization an the central coast 
of Ecuador. Australian National University, B. A. in Dept of 
Prehistory and Anthropology, 1985, p. 1. 

26 Esa evaluaci6n esta basada en las declaraciones de los dueno5 
en el censo sobre fecha de adquisici6n de sus fibras. 
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dores en su perpetua adaptation. Ademas del ejemplo del espiniel, 
cabe recordar que las sugerencias de los prirueros duenios de fib-ra 
sirvieron a un fabricante para el diseho de una erobarcaci6n id6nea 
para este tipo de pesca que fue bautizada "San Mater"27. 

3.2. Puerto Cayo 

Al contrario de San Mateo, Puerto Cayo es un pueblo antiguo, cuya 
importancia como puerto de exportacion es ya senalada al principio 
de la era republicana28. Esta actividad comercial fue el eje de 
la economic de la caleta pasta los anios 30, cuando la crisis de la 
er_onomia de exportacion irapact6 sobre su vocaci6n portuaria29. 

En las entrevistas no hay menci6ni de actividad pesquera antes de 
los anos 30; se habla uniicarrente de las actividades portuarias. 
Sin embargo, se puede pensar que se capturaba y venidia el pescado 
en Jipijapa desde varias d6cadas atras, debido a la importanicia 
econ6rriica y demografica de esta ciudad. 

Un indicador de 1a iraportancia de los intercambios es la Ilegada, 
al principio de los aKos 30, del primer vehiculo comprado por uria 

de las farailias rues importanites de Puerto Cayo. E1 cami6ni transi- 
taba en los rneses de verano transportando pasajeros, pescado y 
productos agricolas pasta Jipijapa y regresaba con pasajeros y 
productos de primera necesidad y pasajeros. Se menciona en las 
entrevistas la presencia de cornercianites locales y de afuera que 
se especializaban en el negocio del pescado en fresco y salado 
segue los rneses del aKo. 

Los sistemas de pesca tradicionales de la caleta eran las cedes de 
playa y la voladora. E1 primero se practicaba todo el aho, cuando 
las condiciones del mar eran favorables. En 1951 habia en Puerto 
Cayo alrededor de seis redes de playa. La voladora, una suerte de 
trasmallo de superficie pares la captura de especies pelrAgicas 
medianas y grandes, se casaba con a remo sabre todo durarLte 
los rneses de verano. Para muchos, la actividad principal durante 
el invierno era la agriculture. Los dos sistemas de pesca eran 
implementados paralelamente: se pescaba durante la marlana con recd 

de playa y, al final de la tarde, se calaba la voladora. Sin 

27 Tratamos este aspecto con mess detalle en el Capitulo 2. 

28 Erg 1837, Puerto Cayo es habilitada como puerto me-nor de 
exportacion, to que to convierte durante todo el Siglo XIX, en 
unto de los mess importantes de la zona sur de Manabi. 

29 Su vocaci6n portuaria disminuye mucho con la caida de la 
demarida de sombreros de paja toquilla y, sobre todo, con la 
desaparici6n de las exportaciones de tagua, debido al 
descubrimiento de un sucedaneo sintetico. 
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embargo, el use de la voladora se hacia de preferencia en tiempo 
de "clara". 

19 

Al igual que para San Mateo, el I Censo pesquero nos da una buena 
imagen de la actividad pesquera en 1os ahos 1950. El Cuadro 1 

establece que los pescadores registrados sumaron 260: 91 pescado- 
res jefes de familia con 73 familias y 96 pescadores asociados. 
En cuanto a embarcaciones, se estima en 32 el numero de bongos, 
uTiico tipo de err,barcacift present.e,' cuya modalidad de propiedad 
era en su gran mayoria individual. Se encuentra un caso de bongo 
alquilado. E1 total de implementos de pesca era de 160 antes 
distribuidas de la siguiente manera: 10 redes de playa, numero 
ligeramente superior a las estimaciones de las entrevistas, 47 
atarrayas, 76 trasmallos, posibleruente de varios tipos, en los 
cuales est&n incluidas las voladoras, 16 espineles y 60 lineal de 
mano que los pescadores llaman tambien "cordeles"30. Un numero 
tan elevado de cordeles es sorprendente si se considers que casi 
nunca fueron mencionados por los pescadores. Los pocos comenta- 
rios haven referencia a este ante como de use eventual, cuanto no 
se pescaba con los sistemas predominantes. En general, la captura 
con este sisterna estaba reservada para el consurno domestico. 

Un numero tan alto de artes de diversos tipos nos indica que 
rnuchos pescadores tuvieron estos implementos sin ser duehos de 
err,barcacion. La organizaci6n del trabajo era similar a la rr,encio- 
nada para Manta y San Lorenzo: un predominio del trabajo a la 
parte en el cual el tripulante es acompahante. Una particularidad 
de Puerto Cayo era que podemos presumir la existencia de relacio- 
nes formales dueno/peon en dos de los sistemas de pesca desarro- 
llada: la red de playa y la voladora. Esas artes pertenecian a 
las familias mss poderosas, posiblemente por la fuerte diversion 
inicial que representaban, sobre todo la red de playa. En este 
sentido, un elemento importante de tomar en cuenta en la evoluci6n 
ulterior del sector pesquero de la caleta es el desarrollo ternpra- 
no de una division social del trabajo. 

Encont.ramos en el I Censo pesquero informacion sobre numero de 
salidas. En dos semanas se registraron 279 salidas para una 
captura total de 1.202 quintales de pescado. Eso da un numero de 
salidas promedio un poco inferior a la cifra de San Mateo, rnenos 
de 9 dias por embarcacion en los 15 dias registrados, pero con 
resultados much(-) m6s int.eresantes en cuanto a volumenes de captu- 
ra: 4,3 quintales de pescado por salida. 

El Cuadro 1, nos permite plantear que en t6rminos regionales, 
Puerto Cayo ocupo el segundo lugar en importancia despues de 
Puerto Lopez, localidad tradicionalmente considerada como el 

30 A pesar de llamarse de la rnisma manera que en San Mateo, el 
sisterna desarrollado no tiene nada que ver con la pesca al 
arrastre. Ver la descripci6n de los sistemas rnarginales en el 
capitulo sobre sist.err,as de pesca. 
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principal puerto pesquero de la zona sur de Manabi. En este 
sentido, Puerto Cayo en su rnicroregi6n fue, durant.e varias dE"Ica- 

das, una caleta relativarnente mAs importante que San Mateo en la 
zona central. 

La irnportancia relativa de Puerto Cayo se explica por dos razo- 
nes. En primer lugar, y de forma deterrninante, por las activida- 
des de exportation, que perrnitieron a la caleta vincularse a un 
rnercado de cierto interes, corno la ciudad de Jipijapa y todos los 
pueblos cercanos. La necesidad de captar los productos de expor- 
tation, deterrnin6 el surgirniento de urea infraestructura vial 
relativarnente desarrollada para la cpoca. En segundo lugar, no 
hay que olvidar el papel que parece haber jugado la pesca, corno 
actividad econ6mica de retaguardia en los afios 40, cuando la 
irnportancia del Puerto entr6 en decadencia. La caleta se incorpo- 
r6 tempranamente al mercado, meta que se concret6 posteriormente 
en una cierta especializaci6ri pesquera, abasteciendo la demanda 
regional. En esas condiciones no es sorprendente constatar que 
los niveles de producci6ri alcanzados al principio de 1a ddcada del 
50 fueron superiores tanto a los de San Mateo corno a 1os prornedios 
provinciales, en proporci6n de dos a cuatro, segun el indicador 
elegido. 

La agriculture fue durante esos arios de transici6n la wds impor- 
tante fuente de trabajo y de ingreso. Muchos habitantes rte Puerto 
Cayo tuvieron cafetales en la zona montanosa, cercana a la caleta 
y cultivaron productos de ciclo corto, en las tierras rnAs cerca- 
nas al pueblo. Es s6lo en las decadas siguientes que la pesca 
ernpez6 a tener irnportancia, ya no solo corno fuente cornplementaria 
de ingresos, pare la mayoria de la poblac16n. Un paso irnportante 
en esta direcci6n se di6 en los ahos 60. Se irnplementaron 
innovaciones tecnol6gicas, que incrementaron la capacidad de 
captura. Se observa variaciones en el tipo de ernbarcaci6n, artes 
de pesca y, sabre todo, en la incipiente motorizaci6n. 

El primer gran carnbio ter_nol6gico fue la introducci6n del chincho- 
rro que reernplaz6 paulatinamente la red de playa y la voladora. 
E1 primer chinchorro fue introducido por un pescador local, que 
aprendi6 a usarlo y confeccionarlo en Puerto L6pez, al final de 
los anos 50. E1 sistema se iraplernent6 en Puerto Cayo al principio 
de la decada de los 60. Es interesante que los primeros chincho- 
rros fueron construidos unieiido dos voladoras, 1o que aceler6 su 
desaparici6n. 

Al principio se utilizaron canoas con vela pero niuy rApidarnente se 
introdujeron Iris primeros motores fuera de borda para facilitar el 
trabajo. Algunos pescadores negociaron un convenio con una forma 
para la adquisici6n de 8 motores Johnson de 18 hp. Al 
tiernp6 llegaron a acuerdos pares introducir redes de fibra 
sintetica31. El resultado fue sorprendente puesto que Puerto 

31 INP, op. cit. , p. 40. 
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Cayo se convirti6 en esa epoca en la caleta con el porcentaje de 
rnotorizaci6n mas elevado de la provincia32. 

Es interesante destacar que los pescadores de Puerto Cayo adopta- 
ron los principales cambios tecnol6gicos que estaban implementan- 
dose en la regi6n: chinchorro, motor fuera de borda e introduc- 
ci6n de las fibras sinteticas en la confection de las antes. Una 
particularidad de Puerto Cayo es que el cambio f ue implementado 
por los propios pescadores, sin ayuda externa como en otras cale- 
tas en la misma epoca33. 

La decisi6ri de los pescadores de reali,ar inversiones dependi6 en 
Bran parte del crecimiento de Jipijapa como centro regional de 
acopio de pescado34. Ese mercado era abastecido regularmente 
por las comunidades pesqueras cercanas; Puerto Cayo, pero tambien 
Machalilla y Puerto L6pez. Desde esta ultima caleta salian camio- 
nes regularmente, sobre todo en verano. Sin embargo, por su 
proximidad, Puerto Cayo era favorecido como proveedor. En verano, 
la distancia podia cubrirse en menos de dos horas miertras, que de 
Puerto Lopez se dernoraba cinco horas. En invierno desde Puerto 
L6pez el viaje duraba a menudo 24 horas, mientras que desde Puerto 
Cayo era de tres a cuatro horas con mulas. Este factor limitant.e 
de Puerto L6pez en su comercio con Jipijapa, no le rest6 impor- 
tancia como principal puerto pesquero de la regi6n. Puerto L6pez 
estaba vinculado de manera preferential con la provincia del 
Guayas para to cual tambien se utilizaba transporte rnaritimo, 
adernas de abastecer gran parte del rnercado regional hacia sitios 
como Sucre, Santana, Pajan y Pedro Pablo G6rnez. Esta reg16n cuya 
production -cafe- se orienta a la exportaci6n, que represent6 un 
polo de atracci6n poblacional desde el siglo XIX35. 

En el context.o de la rnicroregi6n -costa sur de Manabi-, Puerto 
Cayo hacia 1963 mantuvo un puerto importante (Cuadro 6). En 
numero de pescadores y de embarcaciones, la caleta sigui6 ocupando 

32 INP, op. cit. , p. 16. 

33 En Jaramij6, Manta y Puerto L6pez, los primeros rnotores fueron 
introducidos por el programa Punto IV. INP, op. cit., p. 39-40. 

3 4 INP, op. cit. , p. 32. 

35 Southon, M. op. cit., p. 12-14. 
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Cuadro 6. Nnrero de pescadores, eebareaciones, ®otores y artes, segan localidades de la costa sur de danabi. 1963. 
--------------------------- - ------ ------ - - - --------- - - ----- 

Localidad Pescadores hbarcaci6n Rotor, Cordel Rspinel 6tarraya Chinchorro Red de playa 

Isla de la Plata 34 10 6 - - - - 4 

Puerto Cayo 192 26 8 300 6 - 11 8 

dachalilla 149 25 1 - 16 - 10 6 

Puerto L6pez 600 211 12 140 80 - 9 3 

Salango 173 22 1 - - - - 21 

Puerto Rico 10 - - - - 5 - - 

Las Tunas 10 - - - - 5 - - 

Ayangue 5 - - - - - - 4 

I Tanto aotores internos coso fuera de bordo 

Puente: IBP, op. cit. p. 50. 

el segundo lugar en importancia en la zona, a pesar de una cierta 
b-aja en terminos absolutos, si comparamos con los clatos de 1954 
(Cuadro 1). La reduction en el numero de pescadores y eir,barcacio- 
nes puede ser el resultado de diferencias en la compilation de los 
clatos, to que no afecta la importancia regional de la caleta. 
Podria tambi6n revelar algunas consecuencias de modificaciones en 
la composition del sector pesquero, con 1a introducci6n del siste- 
rna chinchorro. 

Este cambio se confirma en la distribution de artes tie pesaa en 
la caleta. Constatarr,os que, entre 1954 y 1963, algunas artes 
tendieron a desaparecer. Por ejemplo, en los aclos 50, se habia 
registrado 47 atarrayas rnientras que en 1963 ningun arte de este 
tipo fue cerisado; el numero de espinel baj6 de dieciseis a leis. 
Cabe subrayar que no hay registro de trasmallos. Queda claro en 
las entrevistas, que el use de este tipo de arte se limitaba a 
capturas para abastecer la cases. El numero de red de playa decre- 
ci6 de diez a ocho en el roisrr,o periodo. Las entrevistas indican 
su abandono total en la segunda rnitad de los 60. 

Las artes que se incrernentaron fuerorl less chinchorros y los corde- 
les. En el primer caso, fue Puerto Cayo la localidad que cont6 
con el numero mots elevado de artes de este tipo, sobrepasando a 
Puerto L6pez, de donde justarnente fue copiado (Cuadro 6). En 
cuanto a los cordeles, hay pocas menciones en las entrevistas. 
Esto se debe probablemente al caracter marginal de este sisterna, 
en la generation de ingreso. 

Otra caracteristica de esta fase fue la aparici6n de aria iiueva 
categoric de pescadores, los "a tiernpo cornpleto". Son pescadores 
que generaban la mayor parte de sus ingresos en la actividad 
pesquera. Tambi6n se consolido una divisi6n social del trabajo, 
expresada en las relaciones dueno-pe6n. 
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Es interesante constatar que en un lapso muy breve el sector 
pesquero de la caleta se modific6 de manera sustancial. Un ele- 
mento que pudo facilitar esa transformation rapida fue la presen- 
cia de una tradition de relaciones dueno-peon. Podemos considerar 
que se traslado la division del trabajo existents en las redes de 
playa hacia el nuevo sistema. Una transition facilitada por el 
hecho que los duenos de los chinchorros pertenecian, en general, a 
los mismos grupos f amiliares que los duenos de redes de playa. 

Esa tendencia, se prof undiz6 en la segunda mitad de los aiios 60 
con la introduction de chinchorreros36. En Puerto Cayo, bubo en 
total 4 chinchorreros que fueron comprados a partir de 1966. Esos 
barcos fueron introducidos por las familias mas ricas del pueblo, 
que tenian redes de playa y chinchorros junto a embarcaciones con 
motor fuera de borda. 

La fuerte demarida de mono de obra que implicaba el chinchorrero 
-e-n general salian mas o menos quince pescadores- convirtio a este 
sistema en el eje de la actividad pesquera, alrededor del cual 
girabart los dem&s sistemas. Todos los pescadores entrevistados 
R7encionan haber trabajado por periodos mas o menos largos en uno o 
mas chinchorreros y subrayan el papel que este empleo tuvo en su 
capacidad de ahorro. 

La implantaci6n del sistema fue paulatina. E1 primer paso fue 
la introduction del chinchorro usando canon a vela, a la cual se 
anadio motores fuera de borda. El segundo fue la int.roducci6n de 
la primera panga con motor interno en 1963, meses despues de la 
investigaci6n realizada por el INF. Esta embarcaci6n es conside- 
rada por los pescadores como el primer chinchorrero introducido en 
la caleta37. Sus caracteristicas t.ecnicas superiores, incitaron 
a otros pescadores a invertir en embarcaciones mas grandes a 
partir de 1966. 

Para entender este salto cualitativo en la configuration del 
parque pesquero de Puerto Cayo, hay que tomar en cuenta el incre- 
mento de la demarida de pescado, en toda la costa sur de Manabi. 
E1 pescado de ester region abasteci6 a trav6s de Jipijapa y de 
Puerto L6pez, a las comunidades cercanas y tambi6n a las princi- 
pales ciudades de Manabi, hast.a Guayaquil. E1 flujo a la sierra 
era todavia reducido, en Bran part.e por falta de vias de comunica- 
cion corrio to herrio5 se.'ialado anteriormente. El incremento de la 

36 Embarcacion similar a las ya descritas en el sistema 
chinchorrero-red de cerco en la primera parte. 

37 En definitiva fue urea panga grande adecuada del estilo de los 
chinchorros mas chiquitos todavia existentes en Salango. 



Capitulo 3 24 

demanda38 en l.os anos 60, provoco la gerieralizacion del chin- 
chorrero39. Este carabio tecnologico que imita a la embarcacion 
de tipo industrial debe ser entendido como un esfuerzo para am- 
pliar la capacidad pesquera en los anos sesenta. No estaban 
todavia disponibles nuevos tipos de embarcacion, coma las lanchas 
y la potencies de los motores fuera de borda que existian en el 
raercado era reducida. Los r_hinchorreros tenian ademas la gran 
ventaja de ser construidos en astilleros artesanales. 

Los carnbios tecnologicos fueron consistentes con las condiciones 
estructurales del pais: frente a un riumero reducido de oporturiida- 
des, los pescadores eligieron las que parecian m,=-'Ls idoneas en un 
momento determinado. 

Una caracteristica importante de Puerto Cayo es que el sistema 
chinchorrero no fue el unico en la caleta; paralelc-mente, un grupo 
de pescadores, siguio usando ernbarcaciones y artes tradicionales. 
Este grupo estuvo conformado por los pescadores que no podian o no 
querian incorporarse a la pesca en los barcos. Los motivos men- 
cionados con mayor frecuencia eran problemas con los dueiios. 

La existencia de esos problemas deja entrever un aspecto de las 
relaciones sociales en Puerto Cayo. Los cuatro chinchorreros eras 
la unica fuente de trabajo relativamente estable en la caleta 
y este sistema podia ofrecer aproximadarnente 60 puestos de tripu- 
lante, frente a un oferta potential de mano de obra de casi el 
doble. Los duenos tenian un espacio amplio para irnponer su propia 
logica y necesidades, to que derivo en abusos hacia los tripulari- 
tes. E1 diagnostico realizado por la SEDRI y EPNA en 1982, asume 
la situation de la caleta de la siguiente rnanera: .. prolongados 
abusos de autoridad relativa al trabajo de la pesca"40. 

Las caracteristicas de este grupo de pescadores est&in ilustradas 
en los datos del II Censo pesquero. Al contrario de San Mateo, la 
condition de parroquia de Puerto Cayoll, permite disponer de 

38 Se necesita tan estudio mess afinadc de la dernanda de pescado al 
nivel national para esa epoca si se quiere evaluar correctamente 
el peso del crecirniento de la demanda en los procesos de carnbios 
de la caleta. 

39 E1 fen6meno no se limita a la zones sur de Mariabi, en Manta 
habia tarnbicn por esos aiios ur: fuente despegue de la construction 
de este tipo de embarcacion. Igual cosy: se observa en la 
peninsula de Santa Elena (Guayas). 

40 Leon de Cedeiio, P. (Cocrd). Diagnostico de la actividad 
pesquera de algiznas cornunidades de la costa ecuatoriana. Quito, 
SEDRI-EPNA, 1983, p. 48. (Mimeo). 

41 La parroquializaci6n de Puerto Cayo data de 1911. Es seguro 
que este estatuto fue conseCllencia de la irnportancia de las 
actividades de exportation e;n esta rpoca. 
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datos parciales sobre la pesca en esta caleta. El caracter par- 
cial de la information se debe a la inclusion de los chinchorreros 
en la categoria industrial, por tener m6s de 5 tmb, to que irr;plica 
su automatica exclusion del Censo art.esanal42. 

En relaci6n con los datos del INP (Cuadro 6), el iiurnero de embar- 
caciones baj6: 16 canoas sin motor. Este dato es desconcert.ante 
puesto que significaria que todos los motores fuera de borda 
comprados a principios de los anos 60 habrian desaparecido. Eso 
puede explicarse como un efecto de los barcos que elimin6 el 
sistema del bongo motorizado con chinchorro. 

El numero total de pescadores censados tambi6n baj6. Se registr6 
unicamente 47 pescadores que se distribuyen de la siguient.e mane- 
ra.: 29 pescan desde la playa y 18 pescan en ernbarcaci6n sin 
motor. En cuanto a las artes de pesca, se menciona tres tipos: 7 

redes de playa, 18 trasmallos y una solo atarraya. La distribu- 
ci6n de las artes por pescador da una idea de la conformation del 
sector. Hay un pescador con atarraya y 28 que trabajaban con 
redes de playa. E1 promedio de cuatro pescadores por red deja la 
impresion que estas redes debian t.ener dimensiones reducidas. 
AdemAs, es probable que tripulantes de los barcos participaran de 
manera complementaria en este sistema. En cuanto a la pesca en 
trasmallo desarrollada en los bongos, la impresi6n es que el Censo 
registr6 casi exclusivarrmente los duenos y sus familiares. En otra 
secci6n del Censo se menciona que la tripulaci6n de los bongos era 
de 52 pescadores. Eso significa que habia tripulantes de barcos 
que trabajaban, ocasionalmente, en este sistema, to que permiti6 
contar con un equipo suficiente, tres a cuatro pescadores por 
bongo. 

Las formas de tenencia de las embarcaciones y artes, las modalida- 
des de trabajo son reveladoras de la situaci6n de este grupo de 
pescadores (Cuadro 7). La propiedad individual de las embarca- 
ciones era alta, si se compara con los datos para Manta y San 
Lorenzo. Posiblernente, se debe a la capitalization que ocurri6 al 
principio de los anos 60. Un indicador que apoya esta interpreta- 
ci6n, es el porcentaje elevado de canoas con mas de 10 anos de use 
(44%). Los derrjAS bongos tienen de dos a seis anos, to coal sigrii- 
fica que fueron comprados entre 1965 y 1969. Otra caracte- 
ristica es el alto porcentaje de propiedad individual de las 
artes. La tendencia de que, t.anto duenos de err,barcaci6ri como 

42 La inf orrnaci6n sobre el sector industrial nunca fue publicada, 
a pesar de que formaba parte del Censo. Ca be recordar que la ley 
ecuatoriana fija el limite del sector artesanal en las 
embarcaciones menores a 5 trab. 
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Cuadro 7. Puerto Cayo: distribution porcentual del tipo de te- 
nencia de las embarcaciones, artes y modalidades de trabajo, 
1971. 

Modalidad de Tertencia de las Tenericia de las 
Tipo trabajo erobarcaciones artes 

Propia 27,0 32,0 88,0 
A la parte 73,0 18,0 12,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales. Op. cit. 

tripulantes, tuvieran sus propias artes de pesca, se ratifica en 
las entrevistas. Tambien se generalize el use de fibras sinteti- 
cas en la confeccien de los implementos (85% de las antes regis- 
tradas). 

Estos elementos permiten entender mejor las modalidades de traba- 
jo. E1 alto porcentaje del trabajo "a la parte" es uria corisecueil- 
cia del alto nivel de propiedad individual de las artes, por parte 
de los tripulantes. En este sentido, la division dueiio/peon, 
caracteristica del sistema chinchorrero, no se reprodUjo en lass 

demas sistemas de pesca. Eso puede ser el resultado do dos dinii- 
micas en cierto modo imbricadas. Las modalidades de trabajo no 
han sido transformadas todavia por el capital y a la vez se pre- 
sentan como formas de ayuda mutua entre un grupo de pescadores 
marginales. Estos elementos son interesantes pares conocer la 
evolucieri de un segmento de la poblacion pesquera. 

Sin embargo, la informaci6n mess importante clue da el c5tA 
relacionada con la situacien social de este grupo de pescadores. 
La distribution del ingreso familiar pesquero deja la iroprC-.sien de 
una estructura econeroica bastante traditional. Las redes de playa 
cuyo numero habia bajado entry 1954 y 1963 parti subir despucs er! 

1971, genere el porcentaje roes alto de ingresos (34%) , le siguie 
la agriculture con 30% y solo en tereer lugar la pesca en embarca- 
ci6n (27%). El 956 restante correspondi6 a otras actividades. 

Vernos que el ingreso de los pescadores estuvo caracterizado par 
una estrategia de complernentaridad de actividades, en 1a cual la 

agriculture siguie teniendo un papel importante. La pesca, con 
sus diversas modalidades, no tuvo la capacidad para proveer los 
ingresos necesarios a los pescadores. E1 riesgo y la vocation 
agricola de la zona posibilitan ester combinaci6n. 

Esta situacieri habria podido mantenerse relativamente estable de 
no haber surgido incentivos externos. La venida de los primeros 
compradores de langosta, permitio transformer las condiciones de 
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este grupo de pescadores. Desde el principio de los anos sesenta, 
la pesca de langosta empez6 a t.ener irnportancia en el pais. Se 
pesc6 entre 1961 y 1965, 1.371 toneladas, coil un minimo de 144 
torteladas en 1961 y un m6ximo de 367 toneladas, en 196343. Estas 
capturas estuvieron orientadas principalmente hacia la exporta- 
ci6n. Sin embargo, Puerto Cayo no particip6 de est.e mercado antes 
de los anos 7044. Antes de esta fecha la mejor oportunidades de 
venta para los pescadores de la caleta, era el mercado regional. 

i 

i 

E1 efecto dinamizador fue debil al principio y se explica la poca 
tecnificaci6n de las unidades de pesca. Los bongos no motorizados 
no podian alejarse de la costa en busca de caladeros mas ricos. 
Otro factor que irnpidi6 el crecimiento de la captura de langosta 
fue la promulgaci6n de un decreto que restringia su exportaci6n. 
No tenemos detalles de la justificaci6n de esta medida, pero 
coincidi6 coil una baja de los precios que hubiera afect.ado de 
todos modos su expansi6n. 

Las condiciones se tornaron atractivas en la segunda mitad de los 
anos 70, to que incent.iv6 a algunos pescadores a comprar motor 
fuera de borda. Los motores raas antiguos registrados en nuest.ro 
Censo son justamente de 1977 y 1973 (Graf ico 2). 

Esta nueva coyuntura gener6 dos tendencias. De un lado la desapa- 
rici6n definitiva de la pesca con red de playa, pues los peones 
encontraron raids atractivo adquirir sus propios t.rasmallos y gene- 
rar ingresos de manera aut6norna, comp acompafiantes. De otro lado, 
la generaci6n de una fuente alternativa de trabajo para los tripu- 
lantes de chinchorreros, to cual la evolution posterior de 
la caleta. 

El efecto de la captura de la langosta fue reducido al principio 
debido a que las posibilidades de ingreso eran todavia menores que 
en los barcos. Los niveles de pesca con chinchorrero eran Buenos, 
to que garantizaba ingresos superiores a las demis formas de 
pesca. Sin embargo, con esta alternativa, los tripulantes pudie- 
ron independizarse de los duenos de barcos. As!, la mano de obra 
disponible para este tipo de pesca empez6 a reducirse. Este es 
considerado corno uno de los principales problemas que debieron 
enfrentar los duenos de chinchorreros y la principal razdn de la 
crisis del sisterna en los anos siguientes. 

Es obvio que la capacidad de control social por paste de los 
duenos de chinchorreros fue afectada por la aparici6n de la pesca 
de langosta, pero se debe considerar otros aspectos de la evolu- 

43 Chiriboga, INP, op. cit.. , p.7. 

44 El diagn6stico realizado por la SEDRI y EPNA en 1932 confirma 
la versi6n de los pescadores segtin la coal los primeros 
comerciantes Ilegaron por primera vez en 1972 a 1973. Le6n de 
Cedeno, P. , op. cit. , p. 66. 
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ci6n del sector durante esos mismos anos: la introduction de una 
nueva tecnica de pesca, la utilization de fibras en la pesca con 
chinchorro; y, los efectos del fen6rreno de E1 Nino de 1982/1983 
sobre la actividad pesquera. Estos elementos nos introducen en 
la dinamica de los anos 80. 

Justamente en ese ano, fue adquirida la primera fibra por un 
pescador de Puerto Cayo. La aparicion de este nuevo tipo de 
embarcaci6n no implieo la introducci6n de un nuevo sistema de 
pesca, sino una variante del anterior. Su aparici6n respondio al 
intento de un pescador con capacidad de inversion reducida, que 
vi6 en la corr,binaci6n fibra-chinchorro una alternative rfAs acce- 
quible pues el alto precio del chinchorrero, to hacia prohibit.ivo. 
En definitiva, es una via que puede ser considerada como una forma 
suplementaria de independizarse de la influencia tradicional de 
los duenos de barcos. 

La compra de la primera fibra no fue un ejemplo inmediatamente 
seguido por otros pescadores. Seg6n los datos de nuestro Censo, 
la segunda fibra fue comprada en 1982, la tercera en 1984 y solo 
en 1985 este tipo de embarcacion empezo a generalizarse en Puerto 
Cayo. 

Mientras tanto la caleta fue afectada por el fen6meno de El Nino 
en 1982/1983. Eso genero una caida drastica de los niveles de 
captura de los chinchorreros por el prof undo cambio de las condi- 
ciones ecol6gicas. Podemos situar el inicio del declive de est.e 
sistema en la mala pesca de ese ano. Ese mismo periodo gener6 
alternativas para otro grupo de pescadores, a traves de la abun- 
dante captura de camar6n (langostino). Al contrario de San 
Mateo, en Puerto Cayo existia una tradition de pesca con trasmallo 
(langosta) que pudo adecuarse a la captura de camar6n. Los 
pescadores de langosta conocian la tecnica de pesca adecuada, y 

ya tenian, en su mayoria, bongos motorizados. 

Otro grupo que se benefici6 de esta bonanza f ue el de tripulantes 
de chinchorrero que, en algunos casos, ademas de tener los trasma- 
11os, compraron bongos. Durante esos anos de buena pesca de 
camar6n la mayoria de los pescadores ligados al sisterr,a chincho- 
rrero se independiz6. El ahorro obtenido durante los afios de 
pesca en los chinchorreros fue tan factor decisivo para ello. 

Los pescadores de langosta pasaron, durante esos afios, de ser un 
r,umero relativamente pequeno, a constituir el grupo de pescadores 
predominant.es de la caleta. La apertura de nuevas agencias de 
exportation de productos de mar en Manta, por ejemplo Cosace, 
adem6s de las political estatales orientadas al fomento de las 
exportaciones de productos del mar, viabilizo este cambio. 

El grafico 2, muestra como el fenomeno descrito tuvo un efecto 
dinamizador en cuanto a capitalizaci6n, puesto que es en 1983 que 
la caleta conocio el mayor nivel de adquisicion de errmbareaciones. 
Vemos tambien que en los anos anteriores a El Nino, fueron las 
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compras de motores las runs dindmicas. Pero este proceso corres- 
ponde a pescadores duenos de ernbarcaci6n; mientras que a partir de 
1982 las inversiones en embarr_aciones fueron las rnas dinamicas. 
En muchos casos estas adquisiciones corresponden a pescadores, ex- 
tripulantes. En esta misma temporada, Las fibras rlemostraron su 
versatilidad frente a los chirrchorrNros. Los pocos duenos de 
fibras reorientaron su actividad, a la pesca de camar6n, en vista 
que la pesca con red de cerco estaba rnuy mala. 

En los anos posteriores, se consolid6 la combination de los dos 
tipos de pesca por parte de los duenos de fibras. Esta practica 
tenia como principal ventaja rnaximizar el tiempo de use de la 
embarcacion en relation a los ciclos de "clara" y "obscura"; pero 
tambien permitia asegurar una tripulaci6n relativarnente estable 
puesto que se ofrecia ingresos superiores a los tripulantes. Como 
veremos, la pesca con chinchorro era mas rentable para los duenos 
mientras que, la pesca de langosta y de carnar6n, o langostino, 
generaba mas ingresos a los tripulantes, en gran parte por ser 
duenos de sus propias artes, sin tener que amortizar la inversion 
realizada por el due-no. 

La situation a principio de los anos 80, presento elementos que 
explican la crisis del sector de los barcos. Existia, por un 
lado, una forma de pescar alternativa -el sistema trasrr,allo-, glze 
se insertaba en un dinamico circuito comercial, en la medida en 
que se consolidaban las empresas de exportaci6n de productos 
pesqueros. En eras condiciones, los duenos de chinchorreros no 
tenian 1a misma posibilidad de reclutamiento, de su tripulaci6n. 
Su capacidad de control social se vi6 asi bastante debilitada. 
Otro factor fue el surgimiento de sistema fibra-red de r_erco con 
caracteristicas bastante similares en cuanto a tecnica de pesca. 
Con la llegada de las fibras, se crearon nuevas oportunidades de 
trabajo. Eso profundiz6 aun mas la tendencia restrictiva de la 
oferta de mano de obra para los barcos. La crisis de este sistema 
se agrav6 con los problemas financieros que los duenos de barcos 
afrontaron durante la temporada de E1 Niio (1982/1983). La 
desaparici6n de los chinchorreros estuvo relacionada con la corupra 
de nuevas fibras. Para explicar esa correlaci6n hay que hater 
referencia a un incentivo externo no mencionado hasta ahora: el 
papel crediticio del Estado. Se abi6 durante esos anos urea impor- 
tante linea de cr6di.to externo para el financiamiento de la pesca 
artesanal. Los prestaruos eran otorgados por la sucursal del Banco 
National de Fornento (BNF) de Jipijapa. 

Puerto Cayo fue una de las caletas que mas se beneficio :ie- esta 
f uente crediticia. Segun las en trevistas, casi todas las fibras 
adquiridas durante los anos 85-86 fueron financiadas por el BNF. 
Esta apertura crediticia se debi.6 a la influencia indirecta de dos 
factores: la presencia de un proyecto de desarrollo rural inte- 
gral (DRI) en el canton Jipijapa, pese a que este no conternplaba 
una intervention directa hacia la pesca45; y, la presencia de 

45 Para un balance detallado de este proyecto, Ver MBS, AID e 
IICA. Quimiag-Penipe, Sal_c;,,,,. ,7ipi.j=tr-a. IrrformF- rte Propreso 
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una cuidadela turistica al lado del pueblo, donde tienen villas 
vacacionales funcionarios del aparato piiblico. Es imposible medir 
el impacto real de las relaciones, entre los miembros de la caleta 
y los representantes de las autoridades, pero es l6gico pensar que 
este factor influy6 en las negociaciones de los prestamos. 

I 

I 

Nos interesa resaltar que el sistema chinchorero entr6 en crisis 
al momento que apareci6 una fuente de financiamiento que permiti6 
viabilizar el nuevo sistema de pesca. Esto nos indicaria que la 
capacidad de capitalizaci6n en la caleta era redueida. Algunos 
pescadores habrian podido insertarse en el sistema de trasmallo de 
forma aut6noma, no asi en la pesca con fibras, debido a que el 
monto de inversi6n era demasiado elevado46. 

Cabe mencionar que este apoyo estatal no fue irrlpuesto sino buscado 
por los propios pescadores. Este elemento puede explicar en parte 
el 6xito o el fracaso de las intervenciones external de apoyo. El 
f inanciaIIiiento fue otorgado hacia una t6cnica conocida pero porn 
difundida. Habia pocas fibras en la caleta pero t.odos los pesca- 
dores se habian dado cuent.a de las ventajas del sistema. Como los 
pescadores son los que buscaron el financiamiento, los montos 
conservaron dimensiones acordes a su capacidad de pago. Se respe- 
t.6 asi la posibilidad real de endeudamiento de los pescadores. 

Las transformaciones ocurridas en Puerto Cayo durante los afios SO 
permiten subrayar un aspecto importante de la evoluci6n de la 
pesca: las caracteristicas de la organizaci6n social del trabajo. 
No es casual que los antiguos duenos de barcos consideren que el 
principal factor que motiv6 la yenta de las embarcaciones fue la 
falta de mano de obra, pues todos se habian independizado o esta- 
ban a punto de hacerlo. El nuevo sistema de pesca pudo adecuarse 
a esta realidad y captar la oferta de mano de obra. La posibili- 
dad de complementar los dos sisternas de pesca perrniti6 estruc- 
turar un nuevo consenso social. 

No se puede hablar en el caso de Puerto Cayo, de una crisis del 
sistema chinchorrero por razones puramente econ6micas. En la 
misma epoca, caletas cercanas, Machalilla y Salarigo, pudieron 
continuar y consolidar el sistema chinchorrero. Esta crisis por 
tanto no corresponde a cambios en el circ uito de comercializaci6n. 
Las entrevistas nos indican que los duenos de fibras no tuvieron 
problerr,as para comercializar sus capturas a pesar del 
de la oferta de pescado con el incremento del parque pesquero. 

1981-1986. Quito, s. f. , 422 p. Cabe rnencionar tambieli que el 
diagn6stico realizado por CEDRI y EPNA tenla como principal 
objetivo disenar un componente pesca para los proyectos DRI de la 
costa, sin embargo, esta idea nurica fue puesta en marcha. 

46 Cabe senalar que esta cuesti6n es profundizada en el Capi- 
tulo 7. 
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El caso de Puerto Cayo nos indica que el mercado tiene efectos 
complejos sobre las formas de pesca. En esta caleta, el mercado 
incidio mas en la pesca con trasmallo que en el sistema de chin- 
chorrero. En este contexto, la particularidad de Puerto Cayo es 
que los incentivos exter.nos sobre el primer sector actuaron como 
detonadores de la crisis del segundo. Finalmente, es importante 
relativizar la capacidad de transformation del mercado. En un 
caso como Puerto Cayo, su papel se limito a viabilizar los cambios 
y no tanto a determinarlos. 

3.3. Salango 

De las tres cal.etas estudiadas, Salango es el sitio con la mas 
antigua tradition de actividad mari.tima. Estudios arqueologicos 
recientes deMIAestran la importancia de Salango como centro comer- 
cial y de intercambio muy temprano, en el periodo pre-colombino. 
Uri interesante investigation sobre la pesca en la costa del anti- 
gIio Perd, durante los siglos XVI y XVII, demuestra el sofisticado 
nivel alcanzado por las comunidades indigenas costenas en el 
diseno de sus embarcaciones y artes asi como en los sistemas de 
pesca. La autora Slibraya el papel clave de la zona sur de Manabi 
en la pesca de los famosos .1 spondylrts" to que genero un importante 
sistema de trueque4 7 . 

Sin embargo, durante el peri.odo colonial, Salango desaparecio como 
pueblo, segdn la Relation de la Gobernacion de Guayaquil en 1605. 
Se menciona que "esta parcialidad no tiene mds que un cacique 
casado sin hijos y un tributario viudo sin hijos. Debese advertir 
que a este numero se ha reducido todo pueblo"48. En este 
sentido, el pueblo actual no tiene filiacion historica directa con 
el asiento pre-colombino. 

El surgimiento del pueblo actual debio ocurrir en el siglo XIX con 
la paulatina expansion de la production agricola en la costa. Es 
solo para final de este siglo que tenemos information sobre Salan- 
go cuando el asiento empezo a tener importancia economica con el 
crecimiento de las exportacior.es de tagua y de cafe- La produc- 
cion se la realizaba a traves del sistema de hacienda en el cual 
se mantenia relaciones precarias entre los duenos y los trabaiado- 
res. Para darnos una idea del crecimiento economico de Salango, 
basta mencionar que el numero de arboles de cafe paso de 5.000 en 
1897 a 25.000 algunos anos deSpI.tes. 

No tenemos informacidn sobre las tecnicas de pesca desarrolladas 
durante esos anos y tampoco indicios sobre la forma como las 
caletas se orientaron al mercado regional de pescado. El unico 

47 Rostworwski de Diez Canseco, Maria. Recursos naturales 
renovables y pesca Siglos XVI y XVII. Lima, IEP, 1981, p. 87. 

49 Banco Central del Ecuador. Apuntes para la historia de Manabi. 
Guayaquil, 1987, p. 20. 
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punto subrayado en las monografias de prineipio del siglo, es uria 

reactivacion de la pesca de perla que habia tenido una cierta 
importancia en el siglo XIX49. A pesar de que esta actividad, 
florecio a to largo de la costa desde Manta pasta Salango, este 
ultirno sitio esta mencionado corno rico en conchas por la presencia 
de la isla50. Si la pesca de perla es una primera forma de 
incorporaciori "formal" al mercado, esta actividad debe ser vista 
como complementaria a to que fue el eje economico de Salango; la 
agriculture de exportacion. Posiblemente fuerori las mismas casas 
exportadoras instaladas en los puertos habilitados para la expor- 
tacion, Machalilla y Puerto Cayo, los principales compradores. 

Tanto las entrevistas corno la tesis de M. Southon situan el inicio 
de la pesca, a escala comercial, en los anos 20 con la introduc- 
cien de las primeras redes de playa. Este sistema va a caracteri- 
zar el sistema de pesca de la caleta hast.a los anos 70. 

E1 origen de los prirr,eros duenos de redes de playa es significat.i- 
vo en cuanto al papel economico jugado por la pesca en sus ini- 
cios. Las primeras redes fuerori introducidas por dos hacendados 
locales que probablernente, vieron uria forma interesarte de comple- 
mentar sus ingresos, f rente a una economic de exportaciori que 
empezaba un ciclo largo de crisis. Un rnayordomo de la hacienda y 
un cornerciante de productos de exportation de Puerto Lopez siguie- 
ron sus ejernplos. Este ultimo, ademas, se diversifice con el 
negocio de pescado, que empezaba a crecer en la regi6n51. 

E1 crecimiento de la dernanda, favorecio tempranamente a Puerto 
Lopez, que se convirtie en pocos anos en el principal asient.o 
pesquero y ceritro de acopio de pescado de la zona sur de Manabi. 
Esta caleta, cuya dimension era mas reducida que Salango, alcarize 
una poblacion que justifice su parroquializacien en 1927. Varios 
factores explican esa evolution. De uri lado, fue el primer asien- 
to pesquero donde se generalize la red de playa, un cambio teeno- 
legico de importancia en la region. De otro lado, tuvo la capaci- 
dad de convertirse en principal ceritro de comercializacien del 
pescado proveniente de las caletas cerc_tnas, comp Salango. Es 
probable que esta especializacien regional sea el fruto del papel 
economico anterior de Puerto Lopez. Este pueblo fue un centro de 
acopio de una variedad de productos de exportaciori corno el cafe y 

49 En el Siglo XIX, el interes del gobierno por este tipo de 
pesca habia justificado la promulgation de uri Decret.o de fomento 
de la actividad por parte del Congreso Ecuatoriano, el 3 de 
noviembre de 1980. 

50 Ceriola, Juan B. Manabi a la vista. Guayaquil, Talleres Artes 
Graf icas, 1913, p. 3. 

51 Un dato interesante es que casi todos los duenos de redes 
posteriores.estAn ligados por nexos familiares con los hacendados 
pioneros en este tipo de pesca. 
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la tagua. Cuando empezo la crisis, los cornerciantes locales se 
volcaron a la compra del pescado. Salango se articulo temprana- 
mente a Puerto Lopez con las actividades de intercambio, fen6meno 
que perdura pasta la actualidad. 

La orientacion pesquera de Salango se consolid6 en los altos 30 con 
el incremento del numero de redes. Segun testimonios recopilados 
por M. Southon, en esta decada casi todos los hombres adultos 
estaban ya empleados en pesca52. Ese cambio de la 
econornia de la comunidad fue favorecido por la crisis exportadora 
y por la degradaci6n de las condiciones clirnatol6gicas, que afec- 
taron a la agriculture. Finalmente la explotaciufn de la hacienda 
se abandono en 1938. 

Una de las part icularidades de Salango fue el desarrollo temprano 
de forrnas organizativas que fornentaron la actividad pesquera y en 
cierto modo la ordenaron, evitando la friccion entre los pescado- 
res. En los anos 40, se creo un Cornite Prornejoras de Pescadores. 
Este cornite- e-mpez6 a organizar el acceso a la playa pl'irLl IiAI12;ctr 
las redes. En 1952, el primer comite fue reernplazado por el 
Cornite Altruista de Pescadores que se transforrno a su veZ en el 
Sindicato de Pescadores de Salango afiliado, curlosarnente, a una 
central sindical nacional, la Central Ec uatoriana de Organizaci6n 
Catdlica (CEDOC). 

No disponernos de information sobre esta caleta en el primer Censo 
pesquero de 1954. Sin embargo, datos del propio sindicato pares 
ese mismo ano dan una idea de la situacibn del sector pesquero. 
En la epoca habia 22 redes de playa y 20 due2"ios53. E1 numero de 
embarcaciones era igual al numero de redes y ninguna era motori- 
zada. Corao el numero promedio de peones que trabajaban en las 
redes era de 10 personas, el numero de puestos de trabajo 
disponible era de 220 personas/dia. La necesidad tail elevada de 
rnano de obra confirrna el plantearniento de que todos los hombres 
adultos estaban vine ulados a la pesca. 

El sistema de reparticion se establecia de la siguiente forma: 
los ingresos de la captures eran divididos en dos partes, una vez 
restado el 5% de la suma total para el sindicato. Una parte era 
Para el dueno de la red rnientras que la otra se repartia entre 
todos los tripulantes. Los Pescadores con cierta especializacion, 
"divisador" y 

I. panguero", rer_ibian una parte adicional provenien- 
te del ingreso bruto del dueTlo54. 

Los vinculos con el mercado eran estrechos, pero la dernanda no 
parece haber sido muy dinamica. La pesca era abundante; pero al 

5 2 Southon, M. , op. cit. , p. 15. 

53 Reglamentos internos del sindicato, 20 de julio, 1954. En 
Southon, M. , op. cit. , p. 41. 

54 Ibid, P. 30. 
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I 

I 

inicio, solo la sierra tenia valor comercial. Segun las entrevis- 
tas, con frecuencia, los pescadores debian botar la captura por 
falta de comerciante. Poco a poco, el mercado ernpez6 a crecer, to 
que determine que ciertas especies, comp la negra, empiecen a 
teaser valor comercial. El pescado era secado en la playa y comer- 
cializado a traves de Puerto Lopez para su consumo en centros del 
interior de la provincia, como Santa Ana, Portoviejo, Chone y 
Sucre. Los pescadores no tenian mayor capacidad de negociaci6n 
frente a los comerciantes. Se menciona que los comerciantes de 
Puerto Lopez establecian acuerdos previos sobre los precios en 
epoca de abundancia55. Es la unica rrrenci6n que tenemos; sin 
embargo, es probable que esa practica ya Maya sido comun en las 
demas caletas. 

La organizaci6n de pescadores proveia una reglamentaci6n c 

cubria todos los aspectos de la actividad. En este sentido, el 
sistema de Salango era -posiblemente- uno de los mas consolidados 
en la costa de Manabi. No solo que permitio suavizar los conflic- 
tos entre los duenos, sobretodo a traves de un sisterua de turnos 
de lo-- tiros de las redes56, sino que desarroll6 un discurso de 
igualdad que permiti.e evitar grander fricciones en las relaciones, 
dueno/peen. Todos los pescadores formaban paste del sindicato, 
lndependlenterriente de su papel en el proceso productivo. Es asi 
como las discusiones sobre el sisterua de pesca tendian a alcanzar 
un amplio consenso, to que explica la persistencia del sisterua, 
pasta los anos 70. 

Los datos del INP para 1963, confirman la permanencia del sistema, 
como se puede constatar en el Cuadro 6. E1 numero de redes de 
playa era todavia alto (21) en un contexto regional en el cual la 
tendencies a la desaparici6n de este sistema era ya clara. En 
1954, habia en siete caletas de la region uri total de 92 redes, 
mientras en 1963 solo 50 fueron registradas. 

Un aspecto que llama la atenci6n en cuanto al registro de las 
artes en 1963, es la ausencia total de otros tipos de instrumen- 
tos, en particular de trasmallos y de lineas de mano. Respecto a 

esas tecnicas, todavia usadas en la actualidad, no se tiene infor- 
rr,aci6n clara de su origen. 

En cuanto a embarcaciones, habia 21 bongos no motorizados,asocia- 
dos a cada una de las redes, y tambi6n una lancha motorizada. 
Esta embarcaci6n no servia a la pesca sino al desarrollo de acti- 
vidades de cabotaje entre La Libertad y Salango hacia el sur y 

entre Puerto Lopez y Salango al norte. Se contabilizaba 173 
pescadores para las 21 redes, to que da uri promedio de un poco mas 
de 8 pescadores por red. Eso indica un alto nivel de utilizaci6n 
de las redes en la caleta. 

55 INP, op. cit. , p. 27. 

56 Uno de los aspectos mas interesantes de la tesis de Southon es, 

el haber revelado los mecanismos del proceso organizativo. 
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E1 sistema alcanz6 su punto culminante en los anos 66 y 67 cuando 
la pesca de jurel y caballa en un caso y negra y albacora'17 en el 
otro, fue abundante. Segun las entrevistas se lanzaba la red 
hasta tres veces al dia. En los ahos siguientes, este sisterna 
entr6 paulatinarnente en decadencia. 

36 

Antes de profundizar esta cuesti6n vale la pence ver to que pasaba 
a nivel regional para situar el contexto en el cual se realiz6 
ese carnbio. Al igual que para San Mateo, no disponemos de datos 
desagregados para Salango en el II Censo pesquero puesto que la 
caleta tarnpoco tenia la condici6n de parroquia. De otro 
lado, varios factores limitan el use del metodo anterior para 
evaluar la situaci6n de Salango: conocer las caracteristicas de la 
caleta a trav6s de los datos de 1a micro regir_irl; en este 
traves de Machalilla y Puerto L6pez. 

La prirnera liruitaci6n es que el Censo no da informaci6n sobre los 
chinchorreros por no ser considerados artesanales. Es dificil, en 
eras condiciones, evaluar el impacto de este nuevo sisterna sobre 
las comunidades. Otro factor es la gran disparidad de cada asien- 
to pesquero. Cada caleta, a pesar de tener caracteristicas comu- 
nes en cuanto al sisterna de pesca vigente, desarroll6 procesos 
socioecon6micos particulares. Si bien estos factores no permiten 
usar los datos estadisticos de la misma manera, pueden al mends 
orientar sobre el desarrollo pesquero regional. 

El caso de Machalilla es bastante particular. E1 sisterna chincho- 
rrero, que se desarro116 en los aKos 60, no genera la exclusi6n de 
rnano de obra corno en el caso de Puerto Cayo, sing urea irIcorp0ra- 
ci6n de casi toda la fuerza de trabajo disponible. Datos recieri- 
tes perrniten entender la din6mica de ester caleta 8. En primer 
lugar, hay que considerar las dimensiones del parque pesquero: 14 

chinchorreros en 1982. Eso gener6 f uertes presiones sobre el 
rnercado laboral que lirnitaron las tendencies a la exclusi6n. Otro 
factor pares entender la ausencia de desarrolld de sistemas de 
pesca paralelos son las grandes necesidades del sisterna dominante 
de actividades de apoyo. Ese rnisrno ano se registraron rues de 80 
bongos y pangas. Sin embargo, la casi totalidad sirvi6 para el 
desernbarque de la capture de los barcos y para actividades de 
cornercio. S61o 3 bongos desarrollaron actividades de captures con 
una tripulaci6n de 6 pescadores. Habia 196 pescadores jefes de 
familia, sin contar otros rniembros de la familia, que trabajaban 
corno tripulantes erg los barcos. 

La similitud en el n6mero de :)escadores y de embarcaciones entre 
los datos proporcionados por. L. Cedeho y el II Censo pesquero de 

57 Cabe recordar que la albacora rnencionada ace, pace referencia 
a una especie distinta de su hom6nimo en San Mateo. 

58 Le6n de Cedeno, P., op. cit., p. 107-109. 
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1971, demuestra que el fenomeno persisti6 en esta caleta hasta la 
consolidation del sistema chinchorrero. Un factor muy importante 
en este proceso fue la concentraci6n de la propiedad en esta 
caleta. Todos los barcos pertenecian a cuatro duenos de tres 
familias locales. Este monopolio gener6 un control social tan 
fuerte que quienes no participaban del sistema debian salir de la 
caleta ya que no existian fuentes alternativas de ingresos. 

La situaei6n de Machalilla permite visualizar que el repunte de 
la actividad pesquera se bash en la incorporacion del sistema 
chinchorrero, bajo condiciones sociales distints de las dernas 

caletas de la region. Por ejerrnplo, Puerto Cayo puede ser conside- 
rada como una especie de Machalilla frustrada. 

El caso de Puerto L6pez es diferente en varios aspectos. Mas que 
un asiento pesquero, estarnos frente a un verdadero puerto pesque- 
ro, segun los criterios locales. Si miramos las fuentes esta- 
disticas utilizadas hasta ahora, podemos ver que Puerto L6pez se 
caracteriz6 por un proceso de paulatina incorporacion de los 
pescadores al sistema chinchorrero. Sin embargo, a diferencia de 
Machalilla, ese proceso no elimin6 las demos formas de pescar. El 
desarrollo del sistema chinchorrero en Puerto L6pez no tuvo la 
f uerza para incorporar a toda la poblaci6n de pescadores a este 
sistema. Es probable que aqui hubiera una garra de comerciantes 
articulados a distintos tipos de demanda, to que permiti6 el 
desenvolvirr,iento de varios tipos de pesca. 

La information referida permite senalar, que el proceso de transi- 
tion entre formas tradicionales y el sistema chinchorrero fue muy 
variable entre las caletas. Sin embargo, este modelo remit.e a 
niveles de capitalization superiores y en algunos casos, a fuertes 
procesos de concentration de la propiedad. 

Un segundo aspecto a destacar es la composition del parque pesque- 
ro en los dos sitios. Mas ally de las diferencias num6ricas, hay 
que subrayar que existieron solo dos grander cat.egorias de embar- 
caci6n: los bongos y lo-- chinchorreros. En este sentido, cabe 
insistir sobre la inexistericia de cambios tecnol6gicos intermedios 
d urante esos anon. La ausencia de motores f uera de border tanto en 
Puerto L6pez como en Machalilla confirman, la ausencia de otras 
vial de transformaci6n. Eso incidi6 en las formas de capit.aliza- 
ci6n vigent.es puesto que implic6 fuertes inversiones para los 
pescadores que querian desarrollar formas de pesca distintas a las 
tradicionales. 

Hacia 1971 existio una tendencia de modernizaci6n de la pesca. 
Ejemplo de ello es el material utilizado para la confection de las 
artes de pesca; en Puerto Lopez 34% estaban hechas con fibras 
sinteticas, mientras que en Machalilla todas eran de este tipo. 

Otro elemento regional importante de destacar es la forma de 
tenencia de las embarcaciones. En el Cuadro 3 constatamos que 
los niveles de propiedad individual eras altos. En este sentido, 
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Cuadro 8. Distribution porcentual de las ernbareaciones, segun 
tipos de tenencia en Puerto Lopez y Machalilla, 1971 

Puerto Lopez Machalilla 
Tipos de tenencia 

Propia 87,0 100,0 
A la parte 6,0 
Otra modalidad 7,0 

Total 100,0 100,0 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales. Op. cit. 

podemos plantear que el proceso de division del tr.abajo era mess 

profundo que en la regi6ri de Manta. 

Vernos asi, c6mo las relaciones tradicionales dueno/peon en el 
sistema de red de playa promovieron la expansion de la propiedad 
individual de los implernentos de pesca, to que hizo desaparecer 
tempranamente las diversas formal de tenencia colectivas. Este 
tipo de propiedad que tiene repercusiones en la forma. de reparto, 
f ue un factor irnportante pares el desarrollo posterior del sistema 
chinchorrero, en el sentido de que se disportia de abundante mano 
de obra, fdcil de incorporar a la nueva modalidad de pesca. 

La rnayoria de los pescadores registrados en el Censo, en 1971, 
declararon dedicarse a la pesca a tiernpo completo; 95"' en Puerto 
Lopez y 100% en Machalilla. Es logico, entonces, que la mayor 
parte del ingreso familiar haya provenido de la pesca: 75% en 
Puerto Lopez y 80% en Machalilla. Esos eleriientos da- n uii% 
relativarnente estructurada del mercado laboral en la region, que 
no contradice la presencia de actividades complementarias corno la 
agricultura. Sin embargo, esta actividad no fue significativa, si 
consideramos clue solo el 9% del ingreso familiar de los pescadores 
de Puerto Lopez provenia de esa f uente. Es presumible, dada la 
vocation agricola de Salango que esta actividad haya tenido mayor 
impacto en el ingreso familiar. 

Un ultimo punto que debe ser tornado en cuenta es la relation entre 
niveles de capitalizacion y grado de articulation al mercado. De 
manera logica, Puerto Lopez deberia ser el sitio que permitio el 
mayor nivel de capitalizacion relativa por ser un irnportante 
centro de negocio de pescado; pero encontrarnos que Machalilla 
tiene un proceso de capitalizacion pesquera rnds desarrollado. Eso 
se explica por la especializacion pesquera de ester caleta que se 
articula tempranamente al sector industrial, con la pesca de 
sardina, por ejernplo; mientras que Puerto Lopez sigue comerciali- 
zando especies chicas y rnedianas de pesca Blanca para el consurno 
interno. No disponemos de suficiente information para determinar 
cuales fueron los factores que generaron esa division del trabajo 
a nivel regional. 
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A pesar de que los datos presentados no senalan precisamente la 
situaci6n de Salango, las tendencies regionales son elementos 
importantes para entender la evoluci6n de esta caleta. Uno de los 
puntos a resaltar en Salango es que, de las tres caletas referi- 
das, es el sitio donde el sistema t.radicional de pesca con red de 
playa se mantuvo par largo tiempo. 

Cotejando nuestra informaci6n coil los datos de Southon (1985), se 
pudo establecer que el parque pesquero, a principao de 1970, 
estaba compuesto de 6 chinchorreros y 18 bongos. Como no hay 
nienci6n de la presericia de otras formas de pesca, se puede consi- 
derar que el numera de bongos es un buen indicador del numero de 
redes de playa. Cabe senalar que Southon identifica, sin embargo, 
8 redes de playa en actividad durante esos allos59. 

Al inicio de la d6cada de 1970, el sistema red de playa domin6, 
todavia, el sector pesquero en Salango. Es interesant.e constat.ar 
que es la ultima caleta de la zona analizada, donde esta forma de 
pescar predomina y se mantiene. En Puerto L6pez se registraron 21 
redes de playa en el Censo de 1971, pero no se sabe cuantas esta- 
ban todavia en uso. En Manta, el numero de redes de playa era muy 
bajo: 9, frente a un numero total de artes de 1.138. En Puerto 
Cayo habia 7 redes, pero en esta epoca tienden a ser marginaliza- 
das, como to demos visto en el punto anterior. 

E1 caso de Salango, muestra una extraordinaria perennidad del 
mismo sistema de pesca durante cinco decadas, to que puede ser 
explicado par varios factores. En primer lugar, cabe destacar las 
condiciones ecol6gicas excepcionales pare la pesca con red de 
playa en esta caleta. Con la presericia de la isla, los pescadores 
gozaban de un micro sistema marina que les garantizaba niveles 
elevados de captura6O. Es probable que la rent.abilidad de este 
sistema pudo mantenerse par encima de los niveles promedios, de la 
misma forma de pesca, en las demos caletas. Otro factor importan- 
t.e era las relaciones comerciales privilegiadas con Puerto L6pez, 
que garantizaba la venta de las capturas. La proximidad de las 
dos caletas eliminaba el problerrna del transporte, to que permitia 
aprovechar las faces de auge de la demand.:-wt regional y nacional. 
Sin embargo, el elemento clove que explica la sobrevivencia tardia 
de un sisterr,a en franca decadencia en la regi6r,, fue la consoli- 
daci6n temprana de una organizaci6ri de pescadores que ordenaba los 
principales aspectos de la actividad. Los duenos de cedes de 
playa pudieron desarrollar un amplio consenso social que se con- 
virti6 en el principal niecanismo de control de la eomunidad. 

59 Southon, M. Op. cit., p. 44. 

so Entre la playa y la isla, se ubica el chumumo, to que atrae 
especies mos grander con valor comercial, coma la caballa y el 
jurel. De manera natural los pescadores se beneficiaron de 
abundante carnada. 
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Estos factores se mar,tuvieron estables pasta finales del 60 e 
inicios de 1970. E1 equilibrio alcanzado empezo a modificarse 
durante esos anos, to que provocv el inicio de una face de transi- 
cion corno podemos constatarlo en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Salango: desaparicion de la red de 
de barcos chinchorreros, segiirl periodos. 

playa y adquisicibn 

Desaparicion Adquisiciori 
Periodos red de playas chinchorreros2 

1965- 1969 3 2 
1970-1974 3 4 
1975-1979 4 3 
1980- 1984 1 6 
1985- - 4 

Total . 11 19 

1 Incluye solo las reties sobre las cuales se tiene las fechas de 
desaparici6n. 

2 Iricluye solo los chinchorreros iricorporados al parque pesquero, 
excluyendo los traspasos de barcos en la propia caleta. 

Fuente: Southon, M., 1985, p. 44 y 56; CEPLAES, Censo de hogares y 
pescadores, 1986. 

De manera esqueruatica vemos que las redes empezaron a desaparecer 
en el segundo quinquenio de los aAo3 60, dinamica que Culrnina al 
final de los anos 70. El unico caso de red de playa que Se ruan- 
tiene al principio de los aiios 80, puede ser considerado comp 
excepciorial. Es interesante constat.ar clue el proceso de transi- 
cion se efectua en un periodo relativamente extenso. Entre la 
fecha de la desaparicion de las pritueras redes, 1965, y el ultimo 
aKo en que el sisterna tiene todavia una cierta importancia, 1979, 
median unos 15 anos. Es un proceso lento en corr,paraci6ri con 
dinamicas de sustituci6n, analizadas para las demas caletas. 

las 

La transici6n estFt rrmareada por los cambius OCUrridos en las condi- 
ciones ecologicas de la bahia. Err muchas entrevist.as se.menciona 
que las condiciones de pesca empezar."on a ser irregulares durante 
los aiios 60. Si bien hubo buenos anos de pesca, como heruos rnen- 
cionado anteriormente, pareceria que existe una tendencia de 
cambio en los circuitos rr,igratorios de las especles capturadas 
cerces de la isles; desconoceruos las causas de este fenomeno. Esta 
tendencies se reforza al principio de los anos 70 con la aparici6n 
de un ciclo particularmente fuerte de E1 Nino. Sin embargo, el 
punto culrninante de la evoluci6n ecoldgica se situo al final de 
los anos 70, con la apertura de una fabrica de harina de pescado, 
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,sues la evacuaci6n de los deshechos acab6 con el equilibrio marino 
sriterior. Versos entonces que existio una relacion directa entre 
as fases de desaparici6ii de las redes de playa y los cambios en 

el equilibrio ecologico. 

Este factor, que puede ser considerado como determinant.e, no es el 
unico que explica la llegada de los barcos chinchorreros a la 
caleta. No hay que olvidar que la demanda interna se dinamizo, 
to que justifico la generalizaci6n de estos barcos en las demas 
caletas. Este ejemplo debian seguir los pescadores de Salango si 
querian evitar su marginalizacion en la dinamica regional. Ademas, 
como los barcos tienen la ventaja de permitir a los pescadores 
buscar los peces f uera de la caleta, su aparici6n fue una solution 
logica a is paulatina disminuci6n de los niveles de captura y a la 
expansion de la demanda regional y national. 

El principal problema que debian enfrentar los pescadores era el 
financiamiento de los nuevos implementos de pesca. La capacidad 
limitada de inversi6n de los duenos de redes de playa, les obligo 
a recurrir a una fuente de credito externa. Es aqui que entra en 
escena uno de los principales actores de la transforrnaci6n del 
sector pesquero de Salango, un financista de origen local, que 
hizo fortuna en el negocio del cafe. Su presencia deterrnino, a 

traves de sus prestarnos, el ritmo de adquisici6n de las embarca- 
ciones. 

Los criterion de selection para acceder al credito, giraron alre- 
dedor de relaciones de compadrazgo. Todos los beneficiarios 
evocan esta notion para explicar el prestamo obtenido. Sin embar- 
go, demos podido deducir que las rnotivaciones reales del financis- 
ta, eran apoyar la conformation de un nucleo de poder local que 
favoreciera sus actividades como acopiador de cafe. Cabe precisar 
que en Salango, la pesca y la agriculture son actividades intirna- 
rnente ligadas61. Varias familias duenas de reties de playa orien- 
taron parte del excedente de la pesca, a la adquisici6n de cafeta- 
les. No hay que olvidar tarnpoco que los prestanos representaban 
un negocio lucrativo por los intereses mensuales cobrados62. 

Es obvio que la dinamica creada genero una serie de conflictos 
entre los dos tipos de duenos (red de playa y chinchorreros) 
durante el periodo de transici6n. Los duerios de redes se quejaban 
al sindicato que los barcos circulaban y pescaban cerca de la 
isla, to que impedia realizar adecuadamente la maniobra con la red 
y ademas, ahuyentaban los peces con el use de motores. 

61 Para datos complementarios, ver M. Southon, op. cit., p. 56-68 

62 Por ejemplo durante el periodo de trabajo de cameo, el inter6s 
mensual del credito informal era de 3%, o sea, una tasa anual 
ligeramente superior a los prestarnos comerciales del sistema 
bancario. 
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El sindicato trat6, durante los anos 70, de establecer una nueva 
reglarnentaci6n de gesti6ri de la pesca, puesto que ambos grupos de 
propietarios pertenecian a la organizaci6n; peso no tuvo exito. 
Los intereses entre ambos grupos eran disirniles y no pudo estable- 
cerse ningun consenso. La influencia del sindicato se debilit6, 
poco a poco, hasta constituirse en una instancia marginal de la 
cornunidad en los anos 80. El nuevo centro de poder se traslad6 a 
la Junta Cornunal. La transformaci6n del esquema politico local 
tuvo un cornponente adicional derivado de la apertures de la fabrica 
de harina y su irnpacto en el tejido social cornunitario. 

Es en esta dinarnica que se debe entender la consolidaci6n del 
sisterna chinchorrero en los anos 80. El n6rnero de barcos se 
duplic6 a partir de 1984, rnomento en el cual se evidencian los 
niveles rnas altos de crecimiento del parque pesquero (Grafico 3). 

Salarrgo, al igual que las demos caletas, estuvo rnarcada por la 
dinamizaci6n del sector pesquero ocurrida durante los aflos 0"0. El 
crecimiento de Puerto L6pez como el mess importante centro de 
acopio en esta regi6n de la costa asi como el crecimiento de la 
dernanda en el mercado interno son los elernentos que definer esta 
dinamica. 

Un aspecto complejo es la consolidacioii tardia en Salango de un 
modelo de pesca que no habia dado los frutos esperados en varias 
caletas de la costa. Ademas, el chinchorrero actualrnente parece 
un tipo de ernbarcaci6n coda vez mess inadecuada para cornunidades 
artesanales. Como veremos rnas adelante la actividad pesquera de 
Salango rnuestra evidentes sigrios de decaimiento. Es en este 
contexto, que nos preguntarnos por las razones que deterrninaron 
este patron de evoluci6n. Pareceria que, rnas importante que el 
mercado, es la necesidad hist6rica de irnplernentar una forma de 
pesca que no represents una ruptura absoluta con el sisterna ante- 
rior. Los barcos, a pesar de implicar un sisterna de pesca 
diferente, permiten conservar, de manera general, el misrno tipo de 
relaciones sociales entre duenos y tripulantes. Por eso, a pesar 
de una situaci6n econ6rnica menos ventajosa que otros sisternas, el 
esquema de Salango aparece como el rnas estable en terminos 
sociales. 

El nuevo niacleo de poder, fundarnentalmente los duenos de chincho- 
rreros con una participaci6r activa en la agriculture, alcanz6 uria 

cohesi6n similar a la de los duenos de redes de playa en los anos 
rnas brillantes del Sindicato. Eso fue posible, en grin medida, 
por el nurnero reducido de hogares involucrados que tenian fuertes 
nexos farniliares y de cornpadrazgo entre si; pero tambicii, por la 
posibilidad de mantener un discurso de pleno ernpleo que se rnani- 
fest6 erg el use de personal en un riumero superior a las necesida- 
des tecnicas de este tipo de ernbarcaci6n. Ello nos remite a la 
rnantenci6n de un arnplio consenso social, pese a que er-i el inter- 
tanto hubo un traspaso generacional de la legitimidad social y 
politico. 
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Un fen6meno que acompano la sustituci6n de sistemas, fue la 
aparicion de un nuevo tipo de pescadores: los que pescan de manera 
independiente, con bongos no motorizados. No demos podido expli- 
car el origen de esta forma de pescar, pero la encontramos en la 
dreada del 60 y era vista como uria actividad complemeritaria al 
trabajo con red de playa. Con la aparicioni de los chinchorreros se 
observ6 una dindmica, muy lenta, de constitution de este grupo de 
pescadores. Ese fen6rneno es distinto a to que prevale-ce en 
Puerto Cayo, pues el nt;irnero de estos pescadores, hasta afios re- 
cientes, nunca ha sido suficiente como para represeritar una verda- 
dera reserva de mano de obra. La aparicion de este grupo puede 
ser explicado mas bier como el resultado del desfase entre el 
cierre de operaci6n de las redes de playa y la adquisici6n de un 
numero suficiente de chinchorreros para absorber toda la mano de 
obra. 

Cabe senalar que parte de este grupo de pescadores pudo rnejorar 
su situaci6ri con el "boom" carnaronero, que posibilit6 El Nirio de 
1982-1983. Varios se motorizaron y, en los aPios s iguientes , se 
especializaron en la pesca con trasrnallo; mientras que un niArnero 
infirno continuo pescando con bongo sin motor y coil linea de mano. 
Este subgrupo puede ser considerado como el rnas traditional y 
marginado de la caleta. 

Durante los anos 80, se implement6 un cambio tecriologico rrnuy 

interesante en Salango: la introduction de lanchas construidas con 
plywood. Esta iniciativa es el f ruto de la creatividad de un 
constructor local, cuando empez6 a crecer la demanda de ernbarca- 
ciones pares la pesca con trasrnallo. El diseno de este nuevo tipo 
de embarcaci6n es bastante original. Es una respuesta a la esca- 
sez de materia prima para la confection de bongos y uria manera de 
copiar los rnodelos corifeccionados con fibres de vidrio a costo 
reducido. Cabe senalar sin embargo, que este tipo de embarcaci6n 
represents un sector rninoritario del actual parque pesquero. Es 
como si la consolidation del sisterra chinchorrero limitara las 
posibilidades de crecirniento de otras formas de pescar. 

A pesar que los niveles de ingreso de los tripulantes, como vere- 
mos rnas adelante, es uno de los mess bajos de las tres caletas 
analizadas, no aparece todavia una tendencia de independizaci6n, 
semejante a la de Puerto C,ayo. 

En la evolution de Salango, caracterizada por una tendencia a 

reproducir el esquerna traditional de organizaci6n social, juega un 
papel preporrderante el que el circuito r_omercial, en el cual se 
inserta la caleta, no se transforme de rnanera radical; solarnente 
se observa un crecirniento en terminos cuantitativos en los ultirnos 
ailos. En este sentido, la estrategia irriplementada por las farni- 
lias poderosas de la caleta se limit6 a incorporar un sisterna de 
pesca que perrnite incrernentar los volumenes de captures, sin modi- 
f icar de manera sustancial el esquerna corr,unitario general. 
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`'.in embargo, solo los pr6ximos a indicar la viabili- 
ad en el largo plazo del modelo implementado. Salango es, segu- 
imente, la caleta con las tendencies de continuidad hist6rica mas 
uertes; pero es posible que la inadecuesci6n tecriol6gica que la 

(_aracteriza actualmente, genere tensiones que posibilite la apari- 
ci.6n de modelos alternativos de pesca. Desde ya se observa que 
ciertos pescadores tratan de desarrollar nuevas formas de pesca, 
en las cuales las embarcaciones tipo lancha tienen un papel impor- 
tante. 

4. Conclusiones 

Este largo recorrido de la evolution del sector pesquero nos 
permite constatar que la situation cambia bastante de un caso al 
otro, segun el tipo de articulaci6n entre diversos factores. 
Entre los principales factores internos hay que destacar la es- 
tructura traditional de organizacion de la production y las carac- 
teristicas ecol6gicas del medio en coda sitio. Entre los factores 
externos que modifican las condiciones generales de desenvolvi- 
mient.o de la actividad esta el mercado que es, seguramente, el 
factor mds poderoso. Finalmente, hay que senalar como important.e 
la capacidad de los grupos de pescadores de adaptarse al cambio 
y/o generarlo a trav6s de innovaciones tecnol6gicas. 

Salango es la caleta que conserves la tendencia rues fuerte a 
reproducer los esquemas tradicionales de organizacion del trabajo, 
a pesar del cambio tecnol6gico implementado. De cierto modo, 
Puerto Cayo vive una situaci6n semejante, pero sin conservar el 
esquema social anterior. Eso puede explicar que en esta caleta 
encontremos una dispersi6n del poder local entre diversos grupos 
de familias. En San Mateo, la situation es distinta por ser la 
comunidad con una dinarr,ica de carr,bios mas marcada en la forma de 
pescar. Su particularidad es que esta transformaci6n se realiza, 
en un primer momento, maximizando los m6todos tradicionales de 
pesca. De todos modos, en los esquemas de evolution, los factores 
de continuidad son elementos claves para entender la conformaci6n 
actual del sector pesquero en cada una de las caletas. 

El factor ecol6gico tarr,bien tiene su impacto, pero, a excepci6n de 
Salango, no podemos decir que f ue, en si mismo, determinante en la 
conformaci6n actual del sector pesquero. Hay que recordar que las 
condiciones marinas sore similares en este trarno de la costa. En 
este sentido, el medio no es el punto clave que determine la 
tfspecialisaci6n pesquera, core excepci6n del sistema red de playa 
en Salango, por las condiciones particulares de sii bahia. En 
cuanto a las variaciones ciclicas del medio marino, su efecto 
estuvo directamente ligado a las posibilidades econ6micas y socia- 
les ya presentes en cada caleta. 

En igual sentido actua el mercado, uno de los factores externos 
sobre los cuales herr,os puesto especial 6nfasis. Est.e punto es 
eseecial ruesto que el tipo de insertion de cada caleta en los 
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circuitos de comercializaci6n, deterrnina el grado de dinamismo 
econ61nico alcanzado. Vimos que su influencia es distinta en las 
tres caletas. San Mateo tuvo un crecirniento abrumador en su 
parque pesquero por su capacidad de articularse al mercado de 
exportation. La influencia es menos marcada en Puerto Cayo, pero 
es un factor deterrninante ya sea en propiciar la explotaci6n de 
nuevos recursos (carnarones y langosta) corno en buscar alternativas 
de mayor productividad. En Salango, la influencia parece ser 
rnerios decisiva ert cuanto a su capacidad de transformaci6n del 
sector pesquero. Sin ernbargo, no hay que olvidar que es la caleta 
con la runs antigun tradici6n de inserci6n al mercado a traves de 
sus nexus privilegiados con Puerto L6pez. En este sentido, hay 
que situar la relaci6n caleta-mercado en un contexto general de 
continuidad hist6rica. 

De todos modos, independienternente del tipo de relaci6n caleta- 
mercado, to que deja claro esta descripci6n de la evoluci6n de la 
pesca, es que la tendencies general ha silo una articulaci6n cada 
vez mess estrecha de las comunidades a los respectivos circuitos 
comerciales, to que se profundizara en el futuro. En este senti- 
do, to que crecientemente determinard la organizaci6n general del 
sector es una racionalidad de caracter capitalista. 

Hernos encontrado otro tipo de intervencion externa, coma el papel 
crediticio del Estado. Sin embargo a pesar que todas las caletas 
se beneficiaron en diversos grados del financiarniento estatal, es 
s6lo en condiciones particulares que este elernento adquiere un 
caracter deterrninante. El caso de Puerto Cayo es ilustrativo en 
este sentido. 

Frente a los factores externos, no hay que olvidar que la rnagnitud 
de sus influencias esta directarnente determinada par la capacidad 
de la cornunidad para adecuarse de manera innovativa al cambio. En 
este sentido, las caletas que sobresalen son San Mateo y Puerto 
Cayo que desarrollaron, cada una a su manera, soluciones innovado- 
ras. San Mateo se destaca por su ritrno de crecirniento y por las 
innovaciones tecnol6gicas desde los aiios 70. La introducci6n de 
nuevos tipos de espineles asi corno la generalizaci6n de las embar- 
caciones de fibra son elernentos que explican en gran rnedida el 
6xito del sector y tarnbien sus debilidades, ya que es una cornuni- 
dad que ha quedado fuerternente expuesta a dinarnicas externas que 
no puede controlar. En cuanto a Puerto Cayo, los pescadores 
irnplernentaron una forma de pescar, las fibras con red de cerco, 
que permiti6 solucionar, de cierto rnodo, la crisis social desarro- 
llada con la presencia de los chinchorreros y que se adecu6 bier a 
las posibilidades de financiarniento existents. La situaci6n en 
Salango es distinta, per(-) hay que recordar que las soluciones 
buscadas tenian corno eje el conservar un cierto rnodelo de organi- 
zaci6ri social. Ello pone en evidencia la necesidad de articular 
los procesos econ6micos a otras dirnensiones de la vida comunita- 
ria, pues los procesos dependerAn del tipo de consenso social que 
se pueda crear o conservar. 
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Es importante precisar que ninguno de los procesos que hemos 
llamado "election" es el fruto de una reflexion consciente por 
parte de los grupos involucrados, sino un conjunto de decisiones 
tornadas en un contexto estructural dado. En este sentido, consi- 
deramos que una reflexion de indole historico es un elemento casi 
iraprescindible del cualquier diagnostico de la realidad pesquera 
artesanal. Sin esta vision, muchos aspectos de la situation actual 
son inintelegibles. AdemAs, este tipo de reflexion permite deter- 
minar cuales son los mecanismos mas id6neos de intervencion de 
cualquier tipo de esfuerzo de fornento externo. 



Capitulo 3 

BIBLIOGRAFIA 

48 

Banco Central del Ecuador. Apuntes para la historia de Manabi. 
Guayaquil, 1987. 

Ceriola, Juan B. Manabi a la vista. Guayaquil, Talleres Artes 
Graf icas , 1913. 

Chiriboga, H. A. La pesca en el Ecuador. Guayaquil, INP, 1966. 

Direcciori Nacional de Estadistica y Censos. I Ce-nso nacional de 
pescadores, 1954. Quito, 1954, 180 p. (Mimeo). 

Hermida, Luis. Jockay Manta. Quito, Editorial Ecuatoriana, 1972. 

Instituto Nacional de Pesca. Apuntes e informaciones sobre las 
pesquerias en la provincia de Manabi. En Boletin Informativo, 
(Guayaquil), Vol I, No 2, 1964. 

Leori de Cedeno, P. (Coord). Diagnostico de la actividad pesquera 
de algunas cornunidades de la coata ecuatoriana. Quito, SEDRI- 
EPNA 1983. (Mirr,eo). 

Middleton, D. R. Changing economics in an ecuadorian maritime 
comunity. En Smith, M. E. (ed). Those who live from, the sea. A 
study in maritime Antrophology. West publishing Co., 1974. 

Ministerio de Bienestar Social, Agencia International para el 
Desarrollo e Instituto Interamericano de Cooperation Agricola. 
Quimiag-Penipe, Salcedo y Jipijapa. Informe de Progreso 1981- 
1986, Quito, s.f., 422 p. 

Miristerio de Recursos Naturales. II Censo pesquero national, 
1971. Quito, INEC, 1973. 

Rostworwski de Diez Canseco, Maria. Recursos naturales 
renovables y pesca: siglos XVI y XVII. Lima, IEP, 1981. 

Southon, M. Sea tenure and modernization in the central coast of 
Ecuador. Australian National University. B. A. In Debt. of 
Prehistory and Antrophology, 1985. 



CAPITULO 4 

EL MEDIO MARINO Y EL MERCADO 

"Era un viejjo que pescaba solo en un 
bote en el Gulf Stream y hacia ochen-- 
ta y cuatro Bias que° no cogia un pez. 
En los primeros cuarenta dial habia 
tenido consigo a un muchacho. P e r o 
despu6s de cuarenta dias sin haber 
pescado los padres del muchacho 1e 

habian dicho que el viejo estaba 
definitive y rerr,atadamente sa.lao, to 
cual era la poor forma de la rrmala 

s uerte " . 

Ernest Hemingway, El viejo y el mar. 

Introduction 

En este capitulo analizamos los desembarques de San Mateo y Salan- 
go, asi corno los distintos circuitos de cornercializaciuii que se 
conforman en cada caletal. A partir de la informaciun recopila- 
da en el tr.abajo de campo, establecemos el potencial rrcensUal de 
captures de cada caleta, tanto en terrainos del volurr,en desembarcado 
como del valor obtenido. La relation entre estas dos variables 
descubre algunos factores propios del mercado y de la naturaleza, 
que se cornbinan en la logica de explotaci6n de los recursos de San 
Mateo Y Sal, cn.go. 

En los capitulos precedentes seiialarr,os que en cada caleta se 
practican distlntas forrrras de pesca, producto de su evolution 
hist6rica particular. Tarnbi6n demostramos que el tamano y carac- 
teristicas del parque pesqueru diferian de una caleta a otra. 
Todo deju en evidencia que exi.stia una espec.ializac_.ion pe.squera, 

r En Puerto Cayo tuvimos varios contratiempos que af:ectaron la 
recopilaciorr de informac16n. Como se explic6 en el Capitulo 2, 
aqu_i se combinan dos sisternas de pesca que actuan 
complerrnen.tariamerite. UnO de ellos (la pesca de crustAceos con 
trasma- 11o) estd sujeta a dos vedas anuales junio- julio y 
diciembre-enero to coal sesga la informacivn. Para teaser uii 
panorama real habria silo necesario oubri.r el periodo anual. Esa 
misrr,z:e cc>trip 1e,mentariedad act-.lo tambiCn en contra, ya que un mismo 
dueno debits llevar dos tipos de contabilidad, segCAn el sistema de 
qc.te se tratare. Finalrne-nte fue en esta caleta donde la 
receptividad y colaboraci(5n de los pescadores fueron menores. 
Todos estos factores se reflejan err la calidad de la informaci.':)n 
obtenida, la r6isma que no permite hacer proyecciones ni C,`llc:'IAIos 
fiables. 
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en cuanto a los recursos rnarinos que se en cada caso. 
Nuestra intencion, entonces, fue destacar la importancia que 
tienen ciertas condiciones historicas y sociales era la organiza- 
cion de la actividad pesquera. 

Lo que pretendemos eri este Capitulo es afinar esa primera aproxi- 
rnacion, identificando las especies que constituyen la base econo- 
mics de la pesca en las dos cornunidades. Por to tanto, rnostramos 
como la especializaci6n, mites detectada, se refleja en el tipo de 
especies capturadas y en las formal de cornercializacion implemen- 
tadas. Este analisis, que parte del'recurso marino, permite 
identificar los ciclos y temporadas de abundaneia/escasez de las 
especies principales, asi como la relation entre la logica del 
recurso y la del mercado. Siguiendo 'la ruts de deterrninadas 
especies, seleccionadas por su importancia en los desernbarques 
totales, reconstruimos los circuitos de comercializacion que 
aparecen en cada caso, asi como el comportamiento de los interme- 
diarios que participan en los primeros eslabones de la cadence. Al 
caracterizar la relaciozi pescador/intermediario, ponemos en evi- 
dencia los rnecanismos economicos y extra economicos que eonfiguran 
esa relation. Por ultimo, y coil fines ilustrativos, entregarnos un 
panorama general de algunos mercados de la provincia de Manabi a 
los cuales se dizige el pescado y rri.aiiscos de las caletas estudia- 
da s . 

Como nuestra investigaci6n se centro e21 el area socioeconornica, 
recurrirnos a C--studios biologicos para confroritar nuestros hallaz- 
gos. Esto puso en evidencia la escasez de investigaciones sobre 
la pesca eri el pais asi como las deficiencias de las estadisticas 
oficiales, aspectos que tambien discutimos. 

1. La pesca como objeto de estudi.o de las ciencias sociales 

Dentro de las ciencias sociales de America Latina, la investiga- 
ci6n acaderrrica se ha centrado principalmente eii actividades pro- 
ductivas como la agricultura e indllstria; existe, por to tanto, un 
vacio teorico y metodologico para el tratamiento de actividades de 
extraction (pesca, Gaza, mineria), cuyo caracter es distinto. For 
to tanto, creemos indispensable entregar algurias posiciones glee 

enmarquen el tratamiento empirico de recursos renovables como los 
pesqueros2. Ya que la rnayoria de las comunidades pesqueras del 
pais operan dentro de circuitos de mercado, permeados por una 
logica capitalista, es importante goner sobre el tapete el proble- 
rna del use y manejo de recursos pesqueros. 

2 De la revision bibliografica hay dos obras pioneras eii esta 
linen; R. Firth. Malay fisherman; their peasant economy. Londres, 
1946; Antonio Carlos Sant' Ana Diegues. Pescadores, camponeses e 
trabalhadores do mar. Sao Paulo, Atica, 1953. Usaremos como base 
para la discusiVn las posiciones teoricas desarrolladas por 
Diegues, pues,se ajustan mejor a la realidad latinoamericana. 
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En este Capitulo se demuestra que la demander sostenida de un 
rnercado en expansi61, ha acentuado una especializacion previa y ha 
intersificado la extracci6n de determinadas especies pescadas en 
las cornunidades analizadas. Esta 16gica, impuesta desde afuera, 
desconoce las leyes biologicas que rigen la reproduccivn de las 
especies marinas, leyes que, en gran medi.da, escapan al control 
del hombre3. 

La pesca, mas que otras actividades productivas (excepto la caza) 
estd signada por la naturaleza de los recursos que explota, factor 
imprevisible que influye en la reproduccion social de las comuni- 
dades dedicadas a ester actividad. Con el trAnsito de economias 
tradicionales hac'ia ee,nnornias capital.istas se ha modificado paula- 
tinariente la percepcion que tiene el productor del rnedio arnbiente 
y, por ende, su cornportamiento cola respecto a la naturaleza. En 
las sociedades tradicionales, el pescador capturaba to necesario 
para Su Subsi.stencia y la de su familiar cualquier excedente se 
invertia en la compra u obtencion, mediante trueque, de aquellos 
bienes que 1a comunidad o la pesca no proveian, o se to destinaba 
a obligacione'S r. ituales de 1,a comunidad. Esta explotaci6n moderada 
del media marina COnStituia un inecanisrno autorregulador de los 
recursos que, en algunas sociedades, iba acompaAado de normas 
corr,unales Conser vac onistaS4 . En Carribio, un pescador inserto en 
uTi rnercado capitalista tratara no solo de satisfacer sus necesida- 
des basicas sino de reproducir y ampliar el capital invertido en 
la actividad, intensificando la extraccion del reCUrso. Esta 
logica, distinta de la anterior, puede provocar una desorganiz-a- 
ci6n del equilibrio existente entre los componentes de un ecosis- 
tema natural y, en casos extremos, impedir que esos organismos se 
reproduzoan. 

Varias catastrofes ecologicas ocurridas a nivel planetari.o en las 
ultimas decadas han servido para que se tome conciencia sobre el 
cardcter lirnitado de los recursos renovables y no renovables. Ban 
surgido movirnientos ecologistas, sobre todo en los paises desarro- 
llados, g11e tienen ya una incidencia fuerte dentro rte Las politi- 
cas y acciones estatales. " Esto ha servldo para que ei aft+!utbre 
vuelva a considerar .Las condiciones naturales no coma alga 
co sino comp um complejo de relaciones y de procesos elo.e_. prodise_r c! 

y reprodIACen vi_da (... ). La produccion pesquera, por su caracter 
aleatorio y sobre todo depredatorio, constituye e1 locus ideal 
par.:-:t ester reflexi6n"5. El caso de Sari Mateo, una de las caletas 
analizadas, donde 1.os desembarques se hall triplicado en menos de 

:3 Diegues, op. cit. , p. 95. 

4 Ibid., p. 85. Este autor city algunos eje-mplos de comunidades 
que 11tili an o utilizaron sabiamente los recilrs0s 
lmponiendo reglas y norrnas Comunales, por ejemp1c), de.-a'Aa.-Car 
sagrados y, se_;cretos eiertos sitios de pesca. 

5 1 bid. , p. 87. 
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una decada, muestra cuan efimero y enganoso Vuede ser un auge 
econ6mico, si no se considers el estado de los recursos explota- 
dos. Por to tanto, una de las tareas pendientes en el pais r 
iniciar la discusi6n de las relaciones seres humanos/naturale-za. 

El sector pesquero artesanal ecuatoriano, pese a su heterogeneidad 
interna, se ha ido acoplando al rit.mo impuesto por la moderniza- 
Ci6n que vive el pais, sobre todo desde 1970. Entre los rubros 
que crecieron y se fortalecieron en la d6cada de 1970 constan los 
productos marinos. Las condiciones favorables del mercado inter- 
naci.onal y las politicas estatales de fomento estimularon el 
desarrollo de la industria de elaborados de productos del mar 
(enlatados, harina de pescado y congelados), las exportaciones de 
estos bienes, asi como la acuacultura del camar6n. En 1982 exis- 
tian 122 industrias pesqueras calificadas por la Ley de Fomento 
Industrial, asentadas en las cuatro provincias costeras con lito- 
ral marino. 

La acuacultura del camar6n es una actividad que se inioW a media- 
dos de los 70 en el pais. Su implantaci6n y crecimiento se ha 
dado mediante la de zonas de salinas, playas, manglares 
y tierras agricolas. Esta producci6n esti manejada por grandes 
capitales nacionales y extranjeros y es, posiblemente, la activi- 
dad mis depredadora de los recursos naturales. En los primeros 
anos, el Estado concedi6 zonas de manglar para que se est.ablecie- 
ran alli las piscinas camaroneras. Pese a que la tala del manglar 
via silo un asunto controvertido y que desde 1979 existe una prohi- 
bici6n expresa de hacerlo, la Subsecretaria de Recursos Pesqueros 
estima que entre 1978 y 1985 se han destruido 33.000 ha cue man- 
glar. 
El rubro productos del mar, en 1983, lleg6 a ser el segundo ren- 
gl6n de exportaci6n despues del petr6leo, sobrepasando a productos 
tradicionales coma el banano y el cafe. El valor total de las 
exportaciones de productos pesqueros sum6 1.013,7 millones de 
d6lares en tre 1980 y 1984, correspondiendo las dos terceras par- 
tes, aproximadamente, a camar6n congelado6. Actualmente solo 
algunas especies de peces crustaceos y moluscos son recolectadas 
exclusivamen to por los pescadores artesanales. En el resto de 
productos del mar, el pescador artesanal compite con la pesca 
industrial, ya sea abasteciendo a la industria de enlatados y 
harina de pescado, a las firmas exportadoras de pescado congelado, 
o bier al mercado interno en fresco. 

Las politicas estatales han privilegiado el desarrollo industrial 
antes que la preservaci6n ambiental y la conservaci6n de los 
recursos. La,prohibici6n de otorgar nuevas concesiones para el 
establecimiento de piscinas camaroneras y de capturar ciertas 
especies en proceso de extinci6n o la instauraci6n de vedas soil 

medidas recientes que, en la practica, se cumplen a medial. No 

6 Diario Hoy, Quito. 3, 05, 85. 
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existe tampoco en el pais Lima concienci.a social sobre la ne-cesidad 
de preservar los recursos. El auge de la industries de Marina de 
pescado durante lo.--3 80 es ot.ra muestra mats del use irrational que 
se da a los rectursos pesgueros. Alli se procesan especies pelagi- 
ccas peque,Clas que bien podrian destinarse al consumo humano dire.c- 
to. No existe ell la actualidad una legislation que ordene la 
actividad pesquera, que asigne roles a la irldustria distintos al 
de los pescadores lrtesanales, que delimite las zortas de-- pesca, 
que cree una Concierncia. cOr1Sc rV,aclonl,S't3, que, incentive, en surtla, 
el use racional de los recursos renoVables y no removable s 
Otro aspecto que' ame-rites discutirse cuartdo se ,a actividades 
extractiv.as como la pesca, es Da aati.iraleza del trabajo incc_crpora- 
do y forma QlAe asurne la extracci6n de Plusvalor. El esfuerzo 
que la pesca exige corno trabajo, es rnuy particular. Debido a que 
los procesos Ilaturales son relativamente autonomos de la voluntad 
humana -mayor fertilidad natural o una suerte- puede ocurrir que 
el pescador capture un volumen considerable de pescado sin reali- 
zar mayor esfuerzo. Podemos entonces afirmar -dice Diegues- que 
bajo esas condiciones favorabl.es, el tiempo de trabajo rlecesario 
para la producci.un de los medios de subsistencia sea menor que ell 

otras sitUac.iolleS7. Citando a Skibberg, el misrao Diegues senala 
que ese autos si bien reconoce que "toda riqueza hurnana se origina 
en el. trabajo humano, en las actividades extractives como la Peso 
existe un sobrelucro extractivo". En la med.ida en que se ineorpo-- 
ra nueva tecnologia "clay una transferencia del valor de los recur- 
s.os a un lucro no proportional coil el trabajo realizado. En este 
caso no se puede afirmar que todo el lucro proviene de una explo- 
tacidn de los trabajadores director. Lo que flay es una sobrexpo- 
blacion de la naturaleza que Puede llevar al agotami.ento de los 
recursos de las generaciones futuras8. 

Pese a ello, no 7-Lay que olv:iciar que a medida que se desar.rolla 
tecnologias sofi.sticadas, el acceso a estas ti.ende a concentrarse, 
por los altos co-stos. Asi, es mayor la posib:ilidad de que. un 
dtlefto de erabarcaci6n se apropie, del sobretrabajo de otros pescado- 
res. Por to Canto, en la pesca comercial/capi.talista Iio solo es 
posible la sobrexplotacion del trabajador directo (pescador) sino 
la destruccif'n de la naturaleza. 

El pescador, como el Vi.ejo de Hemingway, que desafia solo y desar- 
mado a 1,a n.ata_lr,alez.a, es cada vez rf;Ys una imagen del pasado. Los 
inStrl:trffentos meearticos y electronicos, asi como las embarcaciones 
meodernas aylulan a disrainui.r la incertidumbre, el riesgo y el 

peligro gt:le' enfrr=rlt,an los pescadores artesan,ales. Va ios duenos 
de mbarcaci(f)n se dedican a adMiiliStrar SU inversi6n delegando en 
s1l.b,alte,rnos la conduction de la faelia. Peru aun asi, todavia 
perviven tradiciones y simbolismos que ,aluden a la dialectica 

lbid, p. 91. 

8 Ibid, p. 93. 
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particular hombre/naturaleza, propia de la iiesca. El prestigio 
de un pescador sigue dependiendo de la experiencia y pericia que 
muest.re en el mar. Un capitAn debe domostrar que es capaz de 
conseguir buena pesca y que to pace con frecuencia, si quiere 
garantizarse una tripulaci6n est.able. Pero a veces ni ese saber 
basta. La suerte, que no es otra coca sino la expresi6n de la 
16gica de la naturaleza, es el recurso del que echan mano los 
pescadores pares explicar el conteni.do profundo de esa dialectica. 

L'. La estrategia metodol6gica para el analisis de los desembar- 
ques 

La informaci6n que sirve de base para Qstirnar los volumenes y 
valores desembarcados en San Mateo y Salango fue recopilada me- 
dian to uria muestra representativa de propietarios de embarcaci6n 
en cada caletn, bajo la supervisi6n perroanente de invest.i.gadores 
del proyecto. A cada duerio se le entreg6 un cuaderno, especial- 
mente disehado, donde debia registrar los ingresos, egresos y 
repartici.6n de cada salida, incluso de aquellas en las que no 
hubiere captura, Pero si egresos. En la casilla de ingresos -que 
es la que utilizamos para trabajar esta secci6n-registraron el 
peso y preuio de las espeuies c apturadas en cada salida (Anexo 
1) 

Aunque aplicamos el mismo sistema de recopilaci6n en las dos 
coraunidades, el procedimiento es algo diferente por varias r.azo- 
nes. La primes es la magniturl y r_aracteristicas del parque 
pesquero; la segunda, los sistemas de pesca practicados, y, la 
tercera, los distintos rrmeses en lUS cuales se reCt,tgi6 la informa- 
c i6n. 

Asi, en Sari Mateo, debido a la homogeneidad del parque pesquero y 
del sisterrna de pesca, estimamos el volumen y valor potencial de la 
caletn expandiendo la muestra. En cambio en Salango, donde el 
parque pesquero es heterogeneo y se practican varios sistemas de 
pesca,,establecimos tres grupos, segun las caracteristicas t.ecni- 
cas de las embarcaciones. Uno ester conformado por los chinchorre- 
ros, otro por las pangas y bongos coil motor y el tercero por los 
bongos sin motor. La expansi6n de la muestra se hizo respetando 
esta estratificaci6n. Usamos est.e criterio ya que el desigual 
nivel tecnol6gico entre una embarcaci6n y otra inside decisivamen- 
te en el potencial de captura. Sin embargo, no trabajamos con los 
trey estratos, sino unicarnente con el de los chinchorreros, debido 
a su importancia relativa y absoluta y a la calidad de la infor- 
maci6n recolectada. 

Como la muestra en San Mateo cubre el periodo 1 de abril, 1987 -31 
de octubre, 1987, y la de Salango abarea desde el 1 de junio al 

s El tratamiento metodol6gico usado en es este Capitulo difiere 
del que se aplic6 en el Capitulo 3; uria explicaci6n detallada 
,tparece en el CapitIA10 8. 
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30 de novierribre, 87 , preferimus traba jar con promedios mensuales a 
fin de poder cornparar volumenes y valores entire aria caleta y la 
otra. Sin embargo, en Salango adoptamos los ciclos lunares para 
analizar la estacionalidad de las e:species, e.strategia que mostro 
ser races operativa que la mensual. El procedimiento seguido se 
e:xplica cuando se trata este punt.o. Tarnb.ieii excluirnos e.l mes de 
novie-mbre en Salango pues la info, TtI.=.1c i.: ri adc)lecia de varios pro- 
blr'_-TC1,is. 

2.1. La expansi6n de la muestra 

El parAmetro utili .ado para expandir la muestra, de tal manera que 
reflejara el potencial productivo de cada caleta, fue el Censo que 
realizamos en noviernbre'-dic:iembre de 1086. Dos factores nos 
interesaba reScatar: el n6aiero total de elnbarcaciones y el prome- 
dio mensual de salidas. El pr.irnero nos entregaba cifras reales 
sobre el parque pesquero total, mientras que el segundo nos permi- 
tia aproximarnos al e,_fuLer ,o peSgLlero, calculado a part.ir del 
nCurjero Me2lSLIal de salidas. Estos dos factores fueron mcs impor- 
tanteS en San Mateo clue en Slalango, pl_1es en esa ca eta as embar- 
caciones de la rrniestra representab;irl el :32/ del uni.verso censal 
(40 vs. 123). Por to contrario, en Salztngo, la muestr-a :abarca- ba 
el 71% del universo (15 vs. 21). Aderfi is , en Salango se. hizo un 
seguirniento de los misltros dW--Hos durante todo el periodo, to CUal 
nos permit is controlar la inforrnaci6n, mientras que en San Mateo 
bubo Una constante rotaC;ion. De las 40 ernbarcaciones muestreadas, 
solo 13 se mantuvieron estables durante los siete meses de recopi- 
1aCi611. Por to tanto, se introdujo -.ilgUnas correcciones a la 
Iriuestra que no fue necesa ---io hacerlas en 'Salango. 

2.2. La correcci6n de la muestra en San Mateo 

Adernas de. los reemplazos, en San Mateo hubo situaciones en las 
cltales .Los duenos reglstraron menus de c'inco salidas IneTlSUales, to 
cual atribUlltlos Inns a deSCUiCk) a olvido, que al daho de. la embar- 
cacivl1, enferrnedad, ausencia, etc. Consideramos converliente 
eliminar e3tos 4Ue sesgan el promedio real de salidas men- 
suales y por ende la posibilidad de calcular el e3fuerZO pesquero. 
Sabiamos, por los datos del Censo, que e.l promedio men ual de 
salidas por emba.rcaci.6n en noviembre%86 fue 12 , 2. 

Al el_irninar las embarcaciones con mends de ci.nco salidas, una 
cifra InLUy por debajo del prornedio censal y de la re.alidad observa- 
da por nosotros, mantene.mos el misIno n6mero total de duenos y de 
ernb,lrcacione de la muestr.t original. Perdirmos nl_reve embarcacio- 
nes e,[1 m.-ayo, Tees en el c cal hubo proble-m-t1S de dos 
en jllniO, dos en olio; 1_tna r. n cagostc,; dos en septiernbre y una en 
octubre. T.=1IC1poC;O Se Tnodific:o el prirCentale mensual de salidas, sin 
captures (entre 18%` y 2.1%) , salvo en el. Ives de abril, cuando ese 
porcentaje es bajisimo (8°). (Cuadros 1 y 2). Pero, comp verernos, 
este Ives corresponde a 1a temporada alta de peSCa eil CLlanto a 
vollirrlenes se refiere. 
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Cuadro 1. Sari Mateo: nurrero de dueiios, erribarcaciones y salidas 

n 
0 

merisuales (abril-octubrej1987) 

Rubros Total Abril Mayo Juinio Julio ost,--) Septi.erribre Ck-tubr, 

Lhzerh-is :3:3 22 22 25 24 23 25 
Erribarcaciones 40 23 24 26 27 :30 27 

Salidas con captura 1.488 2813 140 208 175 201 24:3 2:3:3 

SalidJ_s sin captura 311 24 42 46 :37 46 54 62 

Salidas totales 1.799 :312 132 254 .12 247 297 

Fuente: CEPLAES, Registro de ingreso y gastos de la actividad pesquera, 1987. 

Cua(iro 2. Sari Mateo: numero de due.hos, embarcaciones y salidas para aquellos que registrar 
mas de 4 salidas merisuales (abril-octubre 1987) 

Rubr os Total Abril Mayo ,Juffdo Julio Agostx-_ Septierrrbre OCtubrr 

b.lern s :33 22 1:3 24 ?:3 22 24 22 
e I f I b krcaciorles 40 "3 15 '26 24 26 28 26 

Salidas con captr_rra 1. 11416 288 1'21 200 169 137 240 "`31 
Salidas sin captura :305 24 36 46 37 46 54 6'2 
Salidas totales 1.751 312 157 246 206 24:3 294 29:3 

Fuente: CEPLAES, Registro de ingresos y gastos de la actividad 1987. 

Cuadro 3. Sari Mateo: contrastacidn de salidas promedio merisuales para embaro.aciones en 
rrZis de cuatro salidas 

C 1 .J r:J 
Ernraarcaciones 

(no. ) 
S .alidas 
prorrYdlo Desvi.acicin e=A,:_I dar 

Val(-)r 
Z 

1986 
':k_: to bre 97 1.209 12,2 4,7 1 
1987 

Abri1 23 312 13,57 3.9176 -1,44311 
Mays, 15 157 10,43 3,2704 1,7871 
Jlrnlo 26 246 9,46 3,0884 3,5514 
Julio 24 206 8,58 2 , 5862 5 , 0822 
Agosto 26 243 9,35 2,8417 3,8897 
3eptiembre 28 294 10,50 2,8219 2,3755 
'k-Wbre 26 293 11,27 4,3133 0,9583' 

dente: Cutadro 2. 
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Finalrnente, y Para asegurarnos si muestra era estadistica- 
mente confiabl.e, contrastarrloS 10S pror(Iedios mensuales de salidas 
con e l promedio c e-nsal, gICe al roes de nOvie-more 

ti :1) . Los valores "Z" rr,ensuale;s de abril, rnayo y octllbre, 
Oscil._Ln entre -1,96 y 1,96 to c:llal indica que eSOS prOInedlos ro 
presentarl diferencias s igriif icativ,_L5 con respecto al Censo. No 
ocurre to misIC10 con juri1O, j111-i0, agosto y eeptielrlbre, cuando 
estadisticarnente existe un 99% de confiabilidad de que sears dis- 
tintos al censal. Pero ester diferencia se explica porque en San 
Mateo existen dos ternporadas que se distinguen tanto por lay 
especies caPturadas cuanto por la inteiisidad de la pesca. La 
temporada de invierno abarca desde octubre a abril y la segurlda de 
rnayo a septiembre. De esta manera, la muestra estaria integrada 
por dos meses de la temporada alta (irlvierno) y cinco rte la baja 
(verano), per0 coil una difenencia sustancial entrc abrll y Octu- 
bre. Mientras en abril se, cierr.:-4. la temporada, de dorado, raz6n 
ppr la C:11a1_ Las 1.-'CI.-.adon--s interisificarl las salidas, en Octllbre 
cornienza e.l ciclo de= irl.vic-jrnc,. Por to tanto era previsible que 
los promedios de y rnayo, cllando aL`z2i es irnportante. el dorado, 
y octubre coi.ricidarl core el promedio de salidas del cerlso. 

:3. Sarl Mateo 

3. 1. Los 

Las cifna.s que aclui se Presentan estiman el Potencial de captura 
de la ca.leta, t.ornando coino base el numero total de embarcaciones 
censadas en 1986 (12:3) 10 de las cuales el 80% sort f i bras de 
vldr io11 . Del_ C1ladro 4 se de sprende que dlArante los siete Iveses 
Se dB`:r IClbareG 1. 0:30 , 9 tin to cual representaria Un prome-dio mensual 
de 147 trig p._Lra 1-as 123 erab.Lrcacione y un l>romedic; tarnbiert rneri- 
S IA.Ei l de 1,19 tin por err,bar ac is n. 

Siri embargo, Las c:,Lpturas merlsuales no sore coristantes. El Il'les ifi,as 
alto del periodo es abri.l, cuando se desembarca el 27 (279,6 tm) 
del Volulnen del perlodo anali.zado, InieTitraS qUe 10S IlleSeS mdS 
ba os SOYI jlAli0 y agOS t0. E1 descerlso Irlas brUSCO oc.Urre entre 
abril y rnayo coil urea d.ismirluci6n neta de 1:33 tm; e-1 de re.rnentG se 
rnantlene hasty septiernbre, Ives en el cual cornienzan a aumentar los 
volumenes mensua_les, per.o sin alcan?ar los ni.veles de mayo y 
jUTiiO (Clladro 4). Dos factores explican lc`1 VarlaCl0li rnensual de 
los volurnenes de desenibarques' 1) el tiPo de especies capturadas y 
2) el valor Unitarlo de las miLimas, pLAntos qUe se de.sarrollan a 
continuaci6n. 

10 Este prOCedlmleCito excluye liilleF Clue se 
adquirierc'crl en e l primer Semestre dry 1907. 

11 En e1 C.=Lp1tU10 -9 de este. Volumen se describe 1c, magnitud 3T 

ca acter.istlcas del pargue pesquero de laS t,res caletas al Ializa- 
d,=L s . 
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Cuadro 4. San Mateo: estimaci6n del volumen desembarcado entre 
abril-octubre de 1987. 

Mrs es Embarcaciones 
Factor rte 
expansi.6n1 

Vo lllrnerr 
(kg) 

Abril 23 5,35 279.656,91 
Mayo 15 8,20 146.634,42 
Junio 013 4 , 73 131. 12)0,37 
Julio 24 5, 13 109.'68, 09 
Agosto 26 4,73 110, 579,32 
Septiernbre 28 4 , 39 126. 697, 64 
0ctubre 26 4. 73 126. 989 , 59 

----------------------------------------------- 
Total 40 1. 030. 946 , 34 

1 La rm.testra se expandio usando un factor que corresponde al 
nurnero de ernbarcaciones censadas en 1986 (1.13), dividido entre 
el nurnero de embarcaciones de la rnuestra que salieron 5 o m6s 
veces cada mes. 

Fuente: CEPLAES, Registro de ingresos y egresos de la actividad 
pesquera, 1987. 

3.2. Especies seg6n temporada y ciclos 

Al desagregar los desembarques mensuales por especie constatamos 
que de las 22 especies registradas por los pescadores, 7 represen- 
tan el 95% del volumen del periodo: pieudo (blanco y negro), 
dorado, tortuga, albacora, gacho (un tipo de pieudo), pez espada y 
tollo (un tipo de tiburvn). Ello estaria indicando que existe uria 

relativa especializaci6n pesquera, hecho que se comprueba y acen- 
tua al constatar que el 63. corresponde solo a dos especies: 
dorado y pieudo. Un segundo aspecto interesante es que el 69% de 
los desembarques de dorado se efeetu6 en abril, mientras que los 
mayores volumenes de pieudo se concentraron en septiembre y mayo, 
respectivarr,ente (Cuadro 5). Esto insinuaria la presencia de dos 
temporadas corno en efecto ocurre. 

En una evaluacion sobre los desembarques artesanales realizada en 
198212, se establece uria clara distinci6n entre la temporada de 
invierno o epoca lluviosa (octubre-abril) y la de verano seta 
(mayo-septiernbre). En la prirnera bubo un predominio de la pesca 

12 D. M. Herdson, W. T. Rodriguez y J. Martinez. Las pesquerias 
artesanales de la costa del Ecuador y sus capturas en 1982. 
Boletin Cientifico y Tecnico (Guayaquil, INP), Vol. 8, No. 4, 

1985. Los autores consideran pescado blanco a todas aquellas 
especies coil aletas, salvo atunes y pelAgicas capturadas por la 
f lota industrial. 

i 
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Cuadro 5. San Mateo: estimation del volumen mensual de las capturas (kg), 4eg6n especies principales 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ - -------- ---- - ---- ------ 
Mes Picudo Dorado Tortuga Albacora Gacho Espada tollo Otrast Total 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ------------------------------ 

Abril 9.045,17 228. 21. 399,55 722,88 400,25 0,00 7. 122,51 12.917,40 279.656,91 

Mayo 62.280,35 36.746,76 28. 727,90 3.479,22 1. 108,41 1. 037,74 2.584,31 10,669,74 146.634,42 

Julio 36.476,24 25.256,81 24.784,07 17.325,27 4.928,19 7.794,42 7.599,79 6.955,60 131.120,37 

Julio 41.876,64 11.083,63 16.649,62 17.126,88 9.943,14 5.435,11 3.443,09 3.709,96 109.268,09 

Agosto 38.753,85 6.568,49 5,457,57 25.617,52 16.870,13 9.001,69 2.531,47 5.578,36 110.579,32 

Septiembre 70.493,74 8.398,95 5.858,21 5.250,47 24.526,35 1.791,34 3.349,34 7.029,25 126.697,64 

Octubre 55.817,76 15.671,24 11.044,11 12.822,17 14.177,50 3.197,34 4,660,60 9.598,87 126.989,59 

Total 314.743,74 331.775,0'2 113. 82. 544,40 71.953,98 28.257,84 31.291, It 56.459,22 1.030.946,34 

I Incluye en orders de importancia: bander6n, cachuda, tibur6a, corvina, tinto, rab6n, eachona, sierra, cabezudo, colorado, camo- 

tillo, bonito, caballa, guapuro, calamar. 

Fuente: CEPLAES, Registro de ingresos y gastos de la actividad pesquera, 1987. 

de dorado (desembarques promedi.o semanales de 50 tm) y un incre- 
mento de los desembarques de demersales de buena calidad 
(serranidos, pargo, corvina, -lenguado, palrrla, JLire l, o j o de uva, 
robalo, berrLlgate, le.ngtxados, cabezudos, lisas y bagres). En 
cambio la temporada de pict.tdo abarco el periodo mayo-noviembre. 

Per(-) ademas de dos temporadas clararnente di.st.intas , marcadas por 
las capturas de dorado y Picudo, existen ciclos cortos 
(aproximadamente de trey meses) para las otras especies seleccio- 
nadas durance el periodo. Entre abril y julio Se CaptLarf5 ---l 66% 
de la tortuga y el 55%, del tollo; los desembargtaes de .--tlbacora y 
pez espada se concentrarorl entre jurrio y agosto (7:3%', y 79"/., respe-c- t ivarnente) , mient ras que e l 77., de l g'ac ho se pesc6 entre agosto y 
O tI'l " 

El estudio del INP antes citado tambign senala que los desembar- 
ques de la tempor:'ida de invierno representan el 64% de las captu- 
ras anuales, hecho que indicaria uri incremento del esfuerzo 
pesquero durante esa temporada. Utilizando el porcentaje de 
salidas rrrensuales como uri indicador simple de ese esfuerzo13, 
corr,paramos este porcentaje con el de desembarques tambien mensua- 
les. Del GrAfico 1 se desprende que el movirniento de las curvas 
coincide plenamente: a mayor nL me-ro de salidas , mayor volumen de 
captures y viceversa. El mayor esfuerzo pesquero se despliega 

13 No hemos iisado ningrino de los modelos existentes pares medir 
ese esfuerzo porque no contamos con la inforrnaci6n ecc-,n6mic.a'y 
biol6gica ne-cesarias, y porgLie ese no era el objetivo de esta 
investigaci6n; tratamos, mess bi.en, de lograr Lina aproxinflacion 
s irapl e que s irb'a de base a futwr-as inv e.stigaciones . 
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GrAfico 1. San Mateo: volumenes totales vs. salidasl 
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E1 porcentaje de salidas se obtuvo multiplicando el numero 
total de salidas mensuales por el mismo factor utilizado para 
expandir volumen y valor (Cuadro 4). 

Fuente: Cuadros 2,4 y 6. 
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en el mes de abril que coincide coil la finalisaci6n de la 
ternporad.n rte clorado, mientras que el menor esfiAerzo corresponrle a 
jiLir11O, 1111108 y agosto, meSeS Cjiie coinclden con el clclo de pez 
espada y albacora, especles gije, en terralnos de VO111lrlen, re-Presen- 
tan apenas el 11% de los deserabarques totales del periodo abril- 
Oct:Llbre. Corm arlalizamos a contlntiaci6n, el aL1A]ellto o d1SlT11I1l1C1i721 
del esfllerzo pesgUerO ester dlrectalmente relacionado con el valor 
de los desembarques. No sw---ede, cc-Jmo podria suponerse Clue a Una 
dislninuci6n del volurnen corrc::spondc Aria ba ja de los valores. Por 
to contrari.o, los Pescadores logran mantener Lln ingreso brLltO 
mensual relativamente estable, gracias a las diferencias de los 
precios Unitarios de has especies que se capturan en cada ciclo. 

J.J. Valor y precios de las tespecies desembarcadas 

Siguiendo el misruo procedi.rniento utilizado pares expandir los 
volCirnenes de captures, estimamos el valor de los de.sernbarques 
(tanto mensuales coma del periodo). Entre abril ,v octubre, el 
va1Or de' 1,---is Capt1lraLS ascend-46 a q//. 156.5137. 184,413, to ual 
arro jaria un prome.dio rnensual de S/. 122-362.454,91. Y un promedio 
mensual por embarcaci6n de S/. 1081.303,57 (Cuadro 6). Pero en 
este caso, a diferencia de to que ocurre con los volLirnenes, los 
valores mensliales se mantienen relativamente eatables: la cifra 
mess alta corresponde. a agosto (Sj. 26.0831.514) y la mas baja 
ocurre en la.rlyo "I 18. 011. 729, 68). 

Cuadro 6. San Mateo: estimation del valor mensual de las capturas, segan especies principales (sucres corrientes) 

Mes Picudo Dorado Tortuga Albacora Gacho Espada Tollo Otrasl Total 

----------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- - ------- 

Abril 2071414,66 19744815,65 340977,39 131914,83 65114,06 0,00 542404,87 1345914,13 24242555,56 

Mayo 11453760,00 3397070,58 356700,00 676500,00 221400,00 926190,00 151499,10 828610,00 18011729,68 

Julio 7048879,27 2729508,61 360366,35 3627540,13 798979,62 6977884,62 592500,46 603097,38 22738756,43 

Julio 8188725,00 1126987,50 229920,31 3533005,88 1558512,50 5172918,75 259720,65 400262,50 20470053,09 

Agosto 7863484,62 689503,47 64260,40 5699820,00 2582526,92 9098357,31 222819,23 610742,31 26831514,25 

Septiembre 12379950,00 1340260,71 69187,50 1471914,64 3232472,95 1852246,21 294321,43 612346,71 21252702,16 

Octubre 9802153,65 2334398,08 147836,54 4381922,31 1?43894,00 3107642,31 427188,46 1044837,69 22989873,23 

Total 58808367,39 31362544,60 1569248,49 19522617,78 10202900,05 27135241,20 2490454,20 5445810,73 156537184,43 

I Incluye en order de importancia: bander6n, cachuda, tibur6n, corvina, tinto, rab6n, cachona, sierra, cabezudo, colorado, 

ramotillo, bonito, caballa, guapuro, calamar. 

Euente: CEPLAES, Registro de ingresos y gastos de la actividad pesquera, 1987. 

14 Dos factores de indole distinta pocdrian influir para que mayo 
seal el rries rats bajo del periodo: 1) eSte es Lin vies PLI -nte entre la 
ternporada de i.nvierno y verano; 2) en este rues tuvimos problemas 
en la recopilacivn de informaci6n, tal corno se indic6 anteriormen- 
te. 
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Al desagregar los valores rnerisuales, seg6n especies, tenemos que 
el picudo y el dorado representan el 58% del. valor percibido entre 
abril y octubre. Si bien este porcentaje es algo menor que eI del 
volumen (63%), demuestra urea vez mess, la importancia de est.as dos 
especies en la actividad ecor16mica pesquera de Sari Mateo. Sin 
embargo, su importancia relatives mensual se concentra en tres 
rneses: abril, mayo y septiembre. En el primero, el dorado contri- 
buye con el 81% del valor mensual, mientras que en mayo y septiem- 
bre el picudo representa el 64% y 58%, respectivamente (Grafico 
2). Pero to interesante del fen6meno, y que explica la relativa 
estabilidad de los valores mensuales,' es la complementaridad que 
existe entre las especies capturadas en la temporada de verano. 
Durante los rneses de junio, julio y sobre todo agosto, la baja del 
picudo y la escaslsima importancia del dorado es compensada por el 
aporte conjunto del pez espada, la albacora y en menor medida el 
gacho (Grafico 3). Como habiamos anticipado, octubre es un mes 
puente entre la temporada de verano y la de invierno, quizjs por 
ester razvri, ninguna especie en particular alcanza valores signifi- 
cativos. 

Si reunimos en un grupo (1) a las cuatro especies Mjs importantes 
en terminos del valor mensual aportado (dorado, picudo, pez espada 
y albacora), observamos que su contribuci6n al valor rnezisual es 
relativamente estable: los porcentajes oscilan entre uri m,=Lximo de 
91% en abril y un minirno de 80% en septiembre (Grafico 4). Tam- 
bien se constata alli la baja importancia relativa del grupo 2, 
integrado por la tortuga, el tollo, el gacho y el subgrupo otras. 

Ejecutando el misrno ejercicio, peso esta vez con los volumenes 
(Grafico 5), notamos algunas diferencias en relaci6n coil los 
valores. La primera es el coruportamiento excepcional del rues de 
abril que supera con alrededor del 15% al mes rujs alto de los 
restantes (agosto). Tarnbien es en este mes cuando la importancia 
de las especies del grupo 2 es la mess baja de la temporada. 
Finalmente, abril es el 6nico mes del periodo analizado, en el 
cual una cola especie (el dorado), resporide con el 82% del volumen 
mensual. Si bien no contaruos con informacion que nos respalde 
series 11cito suponer, dado que abril se incluye dentro de la 
temporada de invierno, que en la misma se intensifica el esfuerzo 
pesquero y hay una mayor especializaciJn de las especies captura- 
das. Sin embargo, ester hip6tesis necesitarla probarse a traves de 
una recopilaci6n ariual de desernbarques. La segunda diferencia 
(excluyendo abril) es que si bien los desembarques del grupo 1 

siguen uri cornportamiento regular (las oscilaciones no sobrepasan 
uri 5%) en ningUn momento superan el 75%, mientras que se eleva el 
aporte del grupo 2. Esto confirmaria to que anunciamos al inicio 
de la secci6n, esto es que la disrninuaci6n del volumen de desem- 
barques (una constante a to largo del periodo analizado) se com- 
pensa por el alto valor unitario de deterrniriadas especies captura- 
das en la temporada de verano, en especial la albacora y el pez 
espada. En el Cuadro 7 presentamos los precios playa promedio 
rnerLSUales pares less 7 especies seleccionadas. All! se nota el alto 
precio por kilo del pez espada, seguido en importancia por la 
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Gxafico 2.. San Mateo: picudo/doradoi % del valor total mensual 
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Grafico 3. San Mateo: esp./alb./gacho; % del valor total mensual 
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Grafico 4. San Mateo: grupos 1 y 2; porcentaje del valor total mensual 
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Grafico S. San Mateo: grupos 1 y 2; porcentaje del vol>>men total mensual 
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albacora y el picudo. Tambien se constata eel bajisimo valor de la 
tortllga, seguida del tollo y del dorado, y las variaciones 
mess ua les de precios de una Irris rna especie. 

Retomando los ciclos que establecimos cuando analizaraos los desem- 
barques raerlsuales y el rues rie abril plies corresponde a 
la temporada de i.nvierrio, observamos que los valores Irrensuales 
coraienzan a incr ifientarse en jurriO y alcanzan su punto en 
agosto, mientras los volumenes adoptan el comportarniento inverso 
durante ese rnismo lapso ((Ir&fico 6). Es justamente ell este ciclo 
de tres meses cuando son mayores las capturas de pez espada y 
albacora y probablemente con uri peso promedio inferior al del 
picudo, gacho, y sobre todo la tortuga. Es probable que la impor- 
tancia relativa de mayo, ell to que a volumen se refiere, se debts a 
que en ese mes los desembarques de tortuga son los m&s altos del 
periodo analizado (28. 727,90 ].gig). Esta es una especie con un peso 
unitario alto pero con el precio/kilo mess bajo de las siete selec- 
cionadas. 

Quedaria aun por averiguar si los ciclos trimestrales que hemos 
establecido responders realrnente a ciclos naturales, to cual una 
vez mess, exige un seguimiento anual y sistem6tico de los desembar- 
quea regioriales. Sin embargo, y unicamente con fines explorato- 
rios, en el siguiente acapite comparamos los ciclos mensuales de 
las especies seleccionadas con los precios playa promedio mensua- 
les de cada una. 

3.4. Ciclos mensuales vs. precios playa 

Como nuestra iiiVestigaci6n se centrC7 ell el analisis socioeconbmico 
de la actividad pesquera, no coritamos con inforraaci6n bio16gica 
que nos permita determinar si existen ciclos naturales de abundan- 
cia y/o escasez de deterIninadas especies. En repetidas oportuni- 

dades los pescadores serialaron que el efecto inmedi,ato de la 
de deterrninada especie era una disrninuCi61-1 de su precio 

y viceversa. 

Usando la inforraacion sobre precios (Cuadro 7) y volumenes de 
desembarque, hemos graficado una distribuci6n porcentual mensual 
por especie durarrte el periodo abril-octubre. A su vez, y utili- 
zando corno precio base el rues de abril, dibujamos una curva Clue 
muestra la variacion porcentual mensual de los precios, segun 
especie. El cont.raste entre volumenes y precio muestra efectiva- 
mente que cuando se incrementa el volumen baja el precio, salvo ell 

el caso de la albacora y del pez espada. En los gr6fi.cos 7 y 6 se 
constata que los precios m6s bajos del picudo se presentan ell 

septiernbre rnientras que para el dorado ocurre en abril. En gene- 
ral, el cornportamiento de las curvas de precios para estas dos 
especies y pares el tollo, la tortuga y el gacho muestra un juego 
bastante nitido de oferta y demanda (Graficos 9, 10 y 11). No 
C)CUrre to mismo con las dos especies de mess alto valor comercial: 
pez espada y albacora. La curva de precios del pez espada 
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Grdfico 6. San Mateo: desembarques totales, volumen y valor 
9ui 

i 

ahril mKj-D junio Julia SK astL) septiernbre octubre 

Fuente: Cuadros 4 y 6. 
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Grafico 7. San Mbteo: picudo; volumen y precio mensuales 
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Fuente: Cuadros 5 y 7. 

Grafico 8. San Mateo: dorado: ciclo, volumen y precio mensual 
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Fuente: Cuadros 5 y 7. 
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Grafico 9. San Nlateo: tortuga; volumen y precio mensuales 
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Fuente: Cuadros 5 y 7. 

Grafico 10. San Mateo: tollo: ciclo, volumen v precio mensual 
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O vulumesi + precio base abril 

Fuente: Cuad'ros 5 y 7. 
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Cuadro 7. San Mateo: precios playa promed.io mensuales por especie (leg. y S/ corrientes ) 

Mes Picudo Dorado Tortuga Albacora (macho Espar3,a Tollo Otras 

Abril 229,01 86,58 15,93 182,49 162,68 0,00 76,15 104,19 

Mayo 183,91 92,45 12,42 194,44 199,75 892,51 58,62 77,66 
Julio 193,25 108,07 14,54 209,38 162,12 895,24 77,96 86,71 
Julio 195,54 101,68 13,81 206,28 156,74 951,76 75,43 107,89 

Agosto 202,91 104,97 11,77 220,77 153,08 1010,72 88,02 109,48 
Septierabre 175,62 '159,57 11,81 280,34 131,80 1034,00 87,87 87,11 
Octubre 175,61 148,96 13,39 341,75 1'23,00 971,95 91,66 108,85 

Fuente: CEPLAES, Registro de ingresos y gastos de la actividad pesquera, 1957. 

asciende bruscamente y luego se mantiene relativamente est.able 
incluso en los meses de junio, julio y agosto cuando se capturan 
los mayores voldmenes (Grafico 12). En el caso de la albacora, 
los precios ascienden durante todo el perlod o, levemente hasta 
agosto y bruscarnerite en octubre, pese a que los desembarques se 
concentran en, junio, julio y agosto, los mismos meses que para el 
pez espada (Grafico 13). El comportamiento de los precios en los 
casos de estas dos especies insinua que estos no se fijan dentro 
de un contexto tipico de mercado. M&s bier estaria mostrando que 
existe Mina de manda potential elastica, con precios relativamente 
estables independientes de l.as caracteristicas de la oferta. Un 
caso tipico de productos suntuarios que representan a un mercado 
marginal. 

3.5 Sobre las estadisticas oficiales 

Las estadisticas sobre deserrnbarques pesqueros artesanales son 
escasas en el,pals y presentan problemas de distinta indole que 
nos interesa discutir. De 1a revisi6ri bibliografica realizada 
hernos localizado dos fuentes que, por su nivel de desagregaci6n, 
nos permite establecer compar.aciones con los d.atos recogidos en el 
trabajo de campo que realizarnos. Una es e1 estudi.o del INP reali- 
zado en 1982, antes citado, y otra es la recopilaci6n mensual que 
efectua las Inspectoria de Pesca de Manta, que incluye a San 
Mateo. 

3.5.1.. El trabajo del INP 

El estudio realizado por el INP tuvo como objetivo evaluar, de 
manera preliminar, la composition y cantidad de los desembarques 
del sector pesquero artesanal. Par la forma como fue recogida la 
informaci6n, consideramos que la misma es muy confiable y por esta 
raz6n la hemos utilizado como par&rretro para comparar nuestros 
resultados. Los expertos a cargo de esa investigaci6n visitaron 
las comunidades pesqueras dry la costa entry 1981 y 1983. 
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Grafico 11, San Mateo: gacho, volumen y precio mensuales 
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Fuente: Cuadros 5 y 7. 

Grafico 12. San Mateo: espada: ciclo, volumen y precio mensual 
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Grafico_13__-_Sari Mateo:_ albacora: ciclo volumen y precio mensual 
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Cubrieron la mayoria de asientos pesqueros 
a 

los cuales visitaron 
por to menos una sernana en cada trimestre. Registraron y, cuando 
fue posible, pesaron todos los pescados desembarcados y peri6dica- 
rnente establecieron esos promedios por especies. Los totales 
sernanales los multiplicaron por 12 para estimar los desembarques 
trimestrales y, posteriormente, los anUales. 

De acuerdo con la inforrnaci6n que obtuvimos sobre desembarques, 
antes presentada, el promedio rnensual eorresponderia a 147 tm para 
123 embarcaciones, rte las cuales e1 80% son fibras de vidrio. En 
el estudio del INP se estima que los desembarques en Sari Mateo 
alcanzaron las 1.284 tin en 1982, to cual arrojaria un promedio 
rnensual de 107 trn. Alli se senala tarnbi6n que la especie mas 
iraportante fiAe el dorado, cuyas capturas superaron la:; 650 tin en 
ese ario. 

Asumiendo que el ciclo biol6gico de las especies se mantiene, 
comparamos lQs volumenes promedio mensuales obtenidos en nuestro 
trabajo de campo con los estimados por el INP: 147 tm vs. 107 tm. 

Es evidente que los promedios del INP superan a los nuestros si se 
considera que en esa epoca habia la mitad de embarcaciones que en 
1986. Pero en este caso interviene un factor explicativo impor- 
tante: la informaci6n que nosotros recogimos corresponde a la 
temporada baja que, segCin el estudio del INP, aporta con el 36% 
del volumen anual desernbarcado (Cuadro 8). Por to tanto, para 
tener una aproximac.i6n m&s real, excluimos los meses de abril y 
octubre con to dial obtuvimos un promedio rnensual de 125 trn para 
el segundo y tereer trimestre que, de acuerdo con el INP, repre- 
sentaria el 36% del volumen anual. Calculado de esta rnanera, 
nuestro promedio rnensual se incrementaria a 347 tm, ujAs del triple 
del voli.unen clue obtuvo el INP. Consideramos que ester cifra es 
bastante real, dada el crecirni.ento y rnodernizaci6n del parque 
pesquero de San Mateo en estos ultimos ahos 15 Cuando el INP 
realiz6 el estudio habia entre 50 y 60 botes de los cuales pocos 
Bran fibras de vidrio16. 

3.5.2. Las estadisticas de la Inspectoria de Pesca de Manta 

En el Cuadro 9 confrontamos los datos de la Inspectoria de Pesca 
de Manta con los que recopilamos en San Mateo en los rnisruos meses 
y ano. La inforrnaci6n de la Inspectoria cubre los desembarques de 
s iete as lentos pes gueros : <JaraIni j o , Manta, San Mateo, Santa 
Marianita, Lingique, San Lorenzo y Santa Rosa. Una primera obser- 
vaci6i:i es que la irnportancia absoluta y relativa de cada asiento 
es sustantivamente distinta. Manta que inCluye a Tarqui asi como 
Jararnij6 son asientos relativamente grandes e importantes en 
cuanto a pesca se refiere rnientras que Santa Marianita, 

15 Ver capitulo 2 de este volumen. 

16 Herdson, op. cit. , p. 42. 
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Cuadro S. I err,Lcarques artesc-uia.l.es Lox tr:i_rr w,t.re 
Ll ttlo prcwirtal,as cc>n lltoral fr,ai°l'ftr> 

T i fo de yes c.ada 

Tibiirories 
Pelagicos grandes 

Ik,rado 
At,w ies 
PiCUdos 
HUa3'aipe y sierra 

Demersales buena calidad 
Serrariidos 
Pargos 
Corviria leng. 
Cr_>r v i.r1c"!S 

Otros 
Derrersales calidad rrj--dia 
Acorrrpanantes del camarori 
Acompaiiantes pares harina 
Otros peces 
Calarares 

Total. 

25 

erg 1982 (t.m) , segtua especies en 

1o trirrf--st. 20 triut--st. 3o 4>> trirr,-st. Total 

671,2 472,6 399,6 234,5 1.778 
2. 019 , 0 688,1 663 , 8 2.768,1 6,139 
1.859,9 205,4 158,7 667,6 2.892 

26,3 49,0 125,5 180,1 381 
48,3 21'00,7 271,1 583,4 1.103 
84,5 233,0 108,5 1.337,0 1.763 

913,0 593,0 532,4 734,5 2.773 
107,3 162,5 119,3 140,5 530 
184,0 46,0 30,5 >9,3 300 
137,9 62,7 06,0 94,5 361 
216,9 91,4 90,5 38,2 637 
266,9 230,4 226,1 221,9 945 
209,4 289,3 307,0 366,0 1.172 

1.305,5 633,1 738,7 734,0 3.411 
43,8 49,1. 98,6 49,1 240 
3,2 0,3 2,6 1,3 8 

11,6 44,2 28,0 - 84 
------------------------------------------------------------- 

5. 177 (33%) 2.770 (18"/0 2.771 (18%) 4.887(31%1) 15.605 

Fuerite: D. K W. T. Rcdriguez y J. rIwtrtiiiez. Las pesquerias artesariales de. la 
contra del Ec1.Ladc)r y six-, cxpb. -Lr a en el ansb 1982. Boletin Cieritifico y 
(tzt.LayagAl, INP), `Jol. 8, No 4, 1985, p. 21. 

Cuadro 9. 6egistro de desembarques (tm) de la Inspectoria de Pesca de Manta vs. CEPLAES para San Mateo (abril-octubre 

1987), 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abril Mayo Julio Julio Octubre 

IPM CEPLAES IPM CEPLAES IPM CEPLAES IPM CEPLAES IPM CEPLAES 

Picudo 68,0 

Dorado 91,0 

Gacho 8,2 

Pez espada 8,6 

Albacora 14,9 

Otros 100,6 

9,0 31,8 62,2 31,8 36,4 31,8 41,8 31,8 55,8 

228,0 91,0 36,7 91,0 25,2 91,0 11,0 91,0 15,6 

0,4 5,4 1,1 5,4 4,9 5,4 9,9 5,4 14,1 

0,0 3,6 1,0 3,6 7,7 3,6 5,4 3,6 3,1 

0,7 22,7 3;4 22,7 17,3 22,7 17,1 22,7 12,8 

41,3 147,9 41,8 144,7 39,1 144,7 23,7 147,9 25,5 

Tota12 291,0 279,4 302,4 146,2 299,4 130,6 299,4 108,9 302,4 126,9 

--------------------------- - --------------------------------------------------------------------------- 
! Lamentablemente la Inspectoria no habia recogido datos en agosto y septiembre, 

2 Las discrepancias en los totales con respecto al Cuadro 5 se deben a que aqui las cifras se expresan en toneladas m6- 

tricas usando un solo decimal. 

Fuentes: Registro de la Inspectoria de Pesca de Manta y Cuadro 5 de este Capitulo. 
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Lingique, San Lorenzo y Santa Rosa son comunidades pequefias. San 
Mateo se ubicaria en la mit.ad. Por to tanto, es obvio que los 
desembarques de San Mateo no pueden superar al total de la Inspec- 
toria. Sin embargo el fen6meno ocurre en mayo, junio, julio Y 
octubre para picudo; en julio y octubre para el gacho; en junio y 
julio'para el,pez espada y en abril para el dorado. Asimismo es 
poco probable que en el mes de abril, San Mated haya aportado a 
los desembarques totales con un 96°x. 

Resulta evidente que las eifras de la Inspectoria se basan en 
esti.maciones IulAy alejadas de la re,ali.dad. Dificil es creer que 
los desembarques de dorado rio se modif igUeri (91 tru en todos los 
IfleseS) y que el de las otras Cllatro especies selecclonadas solo 
carflblen en abril. ("ree-mos importante 1larflar la sobre 
este aspecto, ya que los registros de las Inspectorlas son la 
dnica fuente de information sobre el sector pesquero artesanal, 
gl_re se usa para construir las estadisticas oficiale.s. 

3.6. La Iogica de los desembarques de San Mateo 

En sintesis, las estimaciones estarian mostrando que en un lapso 
de cinco ahos'(1982-87) se via triplicado el volumen mensual desem- 
barcado en San Mateo. Asimismo existe una fuerte especializaci6n, 
ya que el 95% de los desembarques ester conformado por siete espe- 
cies. Adri mas, dos especles -dorado y picudo- aportaron con el 
63 del volumen y el 58% del. valor de las eapturas entre abril y 
octubre de 1987. El exito de la pesca en esta caleta se debe a 
que su sistema de pesca les permite suplir eficientemente la 
demanda constante de un mercado en crecimiento17. 

Esto, a su ves, ha profundizado la especializaci6n PeSquera y ha 
atrapado a los pescadores erl Uria dlrl&rfllca intenslva de explotaclon 
de deterruinados recursos marinos ciclicos y m6viles, coma son los 
peces alll capturados. No pudimos constatar la exlstellcla dentro 
de la caleta, de una conciencia sobre el peligro de exterminio de 
las especies o algdn tipo de tradici6n que autorregulara la pro- 
d ucciun. Solo en una ocasi6n observamos que liberaban a una 
peglAefia tortuga, cuando la embarcaci6n llegada al Puerto. De esta 
manera, y ante la ausericia de Tina politica estatal que regule y 
ordene la actividad, ese exi.to, medido a travel del volurflen de 
captura, puede conducir a un colapso de la pesglAeria a Iflediano 
plazo. 

Aderuas de la fuerte especializaci6n, los datos confirman la pre- 
sencia de dos temporadas claramente d;iferentes= i.nvierno y verano. 
En la primera predomina la pesca de dorado mientras que en la 

17 Este punto se desarrolla en la segunda parte de este capitulo. 
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segunda el picudo es la base de los desembar<:'Jues. Como la infor- 
macion que recogimos cub.re solo un mes del illvierno y pract.icamen- 
te toda la terrlporada de ver.tno, pudirrlos hater un Seguirrliento 
sistematico solo de esta temporada. Constatamos que dentro de la 
temporada de yerano existe ciclos cort;os ell los cuales predominan 
los desembarques de ciertas especies. Sin embargo, ester es solo 
una primera evidencia empiri.Ca que necesitaria probarse y demos- 
trarse a nivel regional. 

Nos preguntamos, mientras tanto, si los ciclos trimestrales detec- 
tados corresponden a ciclos naturales, son una adaptation de la 
pesca a la demander del rrlercado a representan Tina labia cornbiliacion 
de ambos factores. Tratamos de responder tentativamente comparan- 
do los volumenes desembarcados rrlensualmente por especies coil sus 
respectivos precios, que varian de un mes a ot.ro, asumiendo que el 
mercado (La demanda) responde autow6ticarfiente a las variaciones 
rlaturales de la oferta. El e jercicio deruostro que existe una 
relation inVersa entre volurrlen y precios Cuando se aurrlentan los 
VolUmenes, bajan los precios y viceversa. La eXCepCion tueron el 
pez espada y la albacora, dos especies de alto valor corrlercial, 
destinadas a un corlsurrlo national surlt-uario y/o a la exportacic.)n. 
Esto, gl.ie entregaria indices de Clue efectivamente existen ciclos 
cortos, neces itar is apoyarse ell eStUdios bio.lUgicos Clue e-Vahlell el 
COTrlportaCiilerit0 de las eSpr;C1eS Capti.lY' iilcts ell .tri Mate =. 

Pe'ro el des'ClAbY'imiento Irlas interesante, desde el punto de vista de 
nuestros objetivos, es la relation entre el Volumell mensual de 
desembarglAes y los v,_tlores tarrlbien rnensu,aleS . Mientras los prime- 
ros sigl.len t-tna tendenc'ia decreciente durtsnte el periodo, los 
segl:tndos rrantiene-rl Uni relativa regularidad, to gilrr en principio 
insirllAaria que los pescadores de Sari Mateo se garantizan, al 
menos, un ingresc; promedio mensual minimo. Esto implic.a qUe, el 
esfuerzo pesquero varia de acuerdo con el precio ullitario de cada 
especie, tal corrlo lo demuestra el comport.amientto de abril frente 
al de agosto (dorado vs. pez espada/albacora). En abril se incre- 
IriBTlt.6 ell 22'10, el riLlrrler0 de. Salidas y el VOlLlltieli deSemt?aY'Ccti o lle 
dos veces y media superior al de agosto. Pese a ello el valor de 
agosto supera ell S/. 2. 500. 000 al de abril. 
Mas ally de la racionalidad econ6mica implicita erg este, comporta- 
miento18, to que interests remlarcar aqui es el sentido Clue esto 
ti.ene, e'n to qW-- a conservaci6n del recurso se refiere. De Seguir 
creciendo el parque pesgUero al ritmo qUe to ha hecho en los 
Lzlttimos a2ios y de mantenerse o ampliarse la delnanda, la presi6n 
sobre los reci-irsos se intens if icara , rCl,{s ,=tun si los pescadores 
intentan m,:-;trite- n-,r el nivel de Lrlg2"e505 actual. 

18 On trat.amiento exhaus tivo de la raci.onal.idad ecoru-5mica de la 
actividad se presenter en el Capitltlo 3. 
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4. Salango 

4.1. Las capturas en Salango 

Siguiendo el mismo procedimiento que en San Mateo, calculamos el 
potential de captura de Salango, tomando como base el numero de 
embarcaciones censadas en 1986. Pero, en este caso fue necesario 
estratificar e1 universes para respetar la heterogeneidad del 
parque pesquero de esta caleta (Cuadro 10). 

Independientemente del tipo de ernbarcaci6n, punto que tratamos a 
continuation, entre el 1 de junio y el 31 de oct.ubre, las capturas 
de Salango fueron 451.95 tm, to que representa un promedio mensual 
de 90 tm y un promedio por embarcaciun, tambi6n mez]sual, de 3,9 
trn (Cuadro 11). Si bien el promedi.o mensUal de Salango es infe- 
rior en 57 trrl al de San Mateo, el proIrledio pot" eIrlbarcacion es 
cuatro veces superior (4,3 tru vs. 1,2 trrl) rs . Del misruo Cltadro 11 
se desprende que los aportan con el 97%-98% del 
volurnen mensual capturado y que de los tres tipos establecidos 
( bongos sin IUOtor, bongos y pangas con rrlotor y chinthorre2'os) , los 
chinchorreros COnstitllyen el 52% del parque pesquero. Por ester 
razon, y en vista de que la informaci6n de este estrat.o es m6s 
completa, analizamos unicarnente las capturas de ese tipo de embar- 
cacion. No obstante, y con fines ilustrativos, sehalamos que el 
80% de las capturas de los bongos sin motor correspondio a 2 

especies: corvina (60%) y pulpo (20/), mientras que los bongos y 
pang-as con motor capturaron principalmerlte pepino (69,x) y negra 
(14%) 20 

is Habria sido interesante comparar, corro to hiciroos pares San 
Mateo, estos promedios con los obtenidos por otros estudios de 
arlos anteriores. Lamentablement.e el trabajo de Herdson, Rodriguez 
y Martinez, que usamos para la comparaci6n en San Mateo, no 
incluye desembarques de peces pelag:icos pequehos ni a Salango 
dentro de las comunidades analizadas. Se2ialan estos autores que 
Machalilla y Salango son dos puertos artesanales "importantes para 
los desembarques de peces pel&gicos pequehos, pero la cantidad de 
pesca Blanca que llega a t.ierra es insignificante" (Herdson, 
Rodriguez V Martinez, op. cit., p. 42). 

20 La informaci6n de este estrato solo'cubre tres meses: junio, 
julio y agosto., Aderrias, una de las pangas se dedico durante esos 
meses a pescar especialmente pepino, un molusco que una empresa 
estu tratando de exportarlo al Japon. 
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Cuadro 10. SaIango: e. ti rr:aci6n men. ual del volumen desembarcado 
(kg) , iegttn tipo de embarcaci6n (juiii(--,-octubre 1987) 

Me s e s 
No. 

Embarcac. Exp ms i6n 
Vo 111 [[le rl 

(kg) 
Valor 

S/corriente- s 

Bongos in Tilt,,tol° (5) 

Julio 2 2,5 1. 127 138.684 
Julio 2 2 5 650 88.4612 
Agosto 2 2,5 693 91.900 
Septiembre 2 2,5 1. 163 227. 076 
Octubre 2 2,5 463 78.302 

------------------------ 
4.096 624.424 

Bongos C1I,iIJ (5) 

Julio 4 1 , 25 2. 299 90. 825 
Julio 4 1,25 2.085 99.218 
Agosto 1,66 1:;5 75.166 

------------------------- 
4.519 265.209 

Chinchorr ros (11) _ 

Julio 9 1,22 107. 104,8 2.697.490 
Julio 9 1,22 120. 5.502.106 
Agosto 9 1, 22 E,5 . 833 , 4 1.315. 600 
Septiembre 9 1,22 94. 209,1 1.667.539 
Octubre 7 1,57 62.461,2 2. 240.E>28 

Total (21) 1 440.325)1 13.420'.063 

1 

..................................... 

La E'xp.insiozi se hizo sabre 21 embarcaciones y no sabre las 23 
censadas en 1986, ya que un bongo y ulia fibs se utilizan solo 
come) me-dios de transporte.. 

Fuente: CEPLAES, Regist.ro de ingresos y gastos de la actividad 
pesquera, 1987. 
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Cuadro 11. Salango: distribuci6n por,z-eritual del volumeii y de los: 
valores rnensuales absolutos, srgun tipo de ernbarcaci6n (1987). 

Total Chinchorreros Bongo srn Bongo cm Mews 
% 

/r, ° 
o; 1 

.o io 

Volurnen (kRO 451.95'2 

Junio 110.530 97,0 1,0 2,0 
Julio 123.452 97,5 0,5 ,0 

Agosto 56.661 98,8 1,0 0,2 
Septiembre 96.878 97,3 1,2 1,5 
Octubre 64.431 97,0 0,7 2,3 

Valor 

S/. corrientes 11. 489. 506 

Junio 2.926.998 92,2 4,7 3,1 
Julio 5.689.787 96,8 1,5 1,7 
Agosto 1.482.668 89,0 6,0 5,0 
Septiembre 1.983.018 84,0 12,0 4,0 
Octubre 2.407.035 93,0 3,0 4,0 

1 En los rneses de septierubre y octubre solo 
ci6n para una embarcaci6n de este estrato. 

cortseguirnos 
For ello 

iriforma- 
preferimos 

trabajar estos dos meses estimando el promedio de las 
realizadas en junio, julio y agosto. 

eapturas 

Fuente: CEFLAES, Registro de ingresos y gastos de la actividad 
pesquera (1987). 
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4.2. Los chinchorreros: composici6n y estacionalidad de la pesca 

4. '?. 1. Volurrie'n, valor y esfuerzo rnensuales 

Si miramos los volumenes mensuales de capt.ura de. los chirichorreros 
(Cuadro 10), notainos que el 51%. de las capturas del periodo se 
concentr6 en dos meses (junio y jU1iO). El mes mAs alto es junio 
y el rnas bajo agosto, que en terminos de volumen representa metros 

de la mitad del anterior. NO se presencia aqui, COMO Si Ocurre en 
San Mateo, uri decremento regular de los volumene . Por to contra- 
rio, la curvy rr,ensual es bastante irregular. Pe.se a ello, la 
concentraci6n en jUT1iO-jUliO y la fuerte caida en agosto establece 
un,_i primes 
Como el arralisis por especies to tratarerrios segun Ciclos 1Unares, 
to coal introduce una dif icultad para comparar el comportamiento 
de las dos caletas, antes quteremos discutir el esfuerzo pesque-ro 
utilizando e1 misruo procedimiento que en San Mateo. Ere el Grafi- 
co 14 se nota la corre sponrlencia entre la-- salidas y el volurrien en 
juriio y julic), no asi en los meses restantes. Mientras las sali- 
das decrecen bruscamente en agosto, continCian bajando love-mente en 
septiembre y se recuperarl en octubre, las captur,al en agosto, caen 
rues abruptamente que las salidas, se incrementan e.n septie'I[ibre 
para disminuir nuevauiente en octubre. En resumen, en agosto y 
octubre las salidas superan al volurnen y en sept.iembre OCLArre lO 
contrario. Esto nos indica que los Ineses ell los cuales se inteTl- 
sifica la pesca soil junio y julio, peso que ese esfuerzo se refle- 
ja en mayores vo]_umenes. En carribio en agosto y OCtUbre e.1 esfuer- 
zo no es compensado por las capturas obtenidas. Este he.cho es 
bier importante en cuanto al valor obtenido, ya Clue, corno veremos, 
en la pesca de los chint:horreros existe una alto correlacion entre 
volumen y valor. 

Dos hechos son sorprendentes: los prornedios mensuales de salidas 
de los chinchorreros son altos y regulares; y el porcentaje de 
fracasos (salidas sin. captura) tambi6n es significativo. Ell el 
primer caso es 15.9% mientras que en el segundo oscila entre 550 
en junio y julio frente al 69°S en los trey meses restantes (Cuadro 
12). Estas cifras superan a las de los otros estratos e. inclus;; a 
las de Sari Mateo21. Es evidente clue los pescadores de Salango se 
arriesgan a salir incluso cuando hay males pesca. Esto en parte se 
explica porque los gast.os corrientes de los chinchorre.ros son 
inferiores a los de las fibras de San Mateo. 

1 En San Mateo el porcentaie mensr. al maxirrno de salidas sin 
captures fue 22% y el prorriedio 12 , 2. 



Capitulo 4 32 

Cuadro 12. Sal,ango: numero de embaroaciones y Salidas mensuales, 
por tipo rte embarcaci6n (junio-octubre 1987) 

Tipo de Erubarcaci6n Total junio julio agosto Sept. octubre 

Bongos sin motor 2 2 2 2 2 

Salidas con captura 76 17 14 13 21 11 
Salidas sin captura 18 3 6 1 4 4 

------------------------------------------- 
Salidas totales 94 20 20 14 25 15 
Salid,u.j prornedio 10 1() 7 12,5 7,5 

Bongos y panga 
coil motor 4 4 4 3 

Salidas con captura 72 27 27 18 - - 

Salidas sin capatura 45 21 13 11 - - 

-------------------------------------------- 
Salidas totales 117 48 40 29 
Salidas promedio 12 10 9,6 

Chinchorreros 9 9 9 9 9 7 

Salidas con captura 250 66 80 38 34 32 
Salidas sin captura 438 94 111' 87 76 70 

-------------------------------------------- 
Salidas totales 688 160 191 125 110 102 
Salidas promedio 17,7 21,2 13,8 12,2 14,5 

Fuente: CEPLAES, Tegistro de ingresos y gastos de la actividad 
pesquera (1987). 
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Gr&fic='o 14. aalallkTo= re.Ia02UY1 elitY'c= VoILITile1-1 VaIOr, alidas de 
los chinchorrerc) 

d-0.070 -1 

30.0% - 

tiU.U -I 

111.0 e 

11.0% -i 

i 
f- 

JUN1O JULIO AGOSTO 5BPTIBMBRB OGTUBRB 

Salidawo t Vuluxndn Valor 

1 El porcentaje de salidas de octubre se calculo sobre 9 

embarcaciones y no sobre 1, a fin de igualar la muestra. 

Fuente: Cuadros 11 y 12. 
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Los valores mensuales tambien varian de un mes a otro. Sin embar- 
go, junio y julio aportan con el 61% del valor total del periodo. 
La curvy de valores es mucho mess definida que la de volitmenes 
(Grafico 14). No solo se remarca la segmentaci6n temporal detec- 
tada, sino que ocurre algo interesante: en junio y octubre los 
valores super.an a los voliimenes, en cambio en junio, agosto y 
septiembre la relaci6n se invierte. Asimismo, se define agosto 
coma el tries mess malo del periodo, ya que el esfuerzo pesquero no 
se compadece ni con los volumenes ni con los valores alcanzados. 
En el acapite siguiente erplicamos cuales son las implicaciones de 
esta relaci6n. Por otra parte, el valor promedio mensual de los 
desembarques de Salango es diez veces inferior al de San Mateo, 
aunque el valor promedio mensual por embarcaci6n de. San Mateo 
representa el 75% del de Salango. 

Para tratar la composici6n de los desembarques agruparnos las 
especies segan ciclos lunares, ya que la segregaci6n mensual no 
mostr6 claramente los ciclos cortos de abundancia de las especies. 
Los pescadores de Salango reiteradamente comentaron que pescan 
regularraente durante "las oscuras", mientras que en las "claras 
to hacen esporadicamente, ya que el pescado escasea. Los terminos 
oscura y clara hacen referencia a determinadas faces de la luna, 
como vemos a continuaci6n. 

4.:3. Las capturas ciclos lunares 

4.3. 1. El procedimiento tuetodol6gico 

Con la red de cerco, tarito industrial como artesanal, se captUra 
especies que se agrupan en cardumenes. En este caso, no solo, los 
ciclos climaticos (invierno y verano), sino los lunares determinan 
los periodos de concentraci6n y dispersion de los peces. Un ciclo 
lunar abarca entre 27 y 29 dins del calendario solar, marcados por 
las cuatro faces de la lutia: llena, cuarto menguante, nueva y 
cuarto creciente. La fase de luna llena (o "clara", como la 
llaman los pescadores) cubre aproximadamente siete Bias: los trey 
que preceden y los trey que sllceden a la llArna llen.a rri,;6ts este dia. 
En esta fase cube el nivel del agua del roar y se increruenta el 
oleaje; por ende, el plankton marino est.i teas cerca de la superfi- 
cie y se distribuye me jor. Ert conseclierici.a, las especies se 
desplazan disgregadamente en al mar, to dial impide su captura, 
pues el principio de la red de cerco es aprisionar a1 cardilrrien. 
En los 21 Bias restantes a "obscura", como to llaman los pescado- 
res, (75% del ciclo lunar) ocurre el fen6meno inverso: baja el 
nivel del agua, disminuye e1 oleaje y el plankton tiende a concen- 
trarse en determinadas zonas rues alejadas de la sUperficie. Las 
especies se agrupan donde ester ese allmento, sltuaci6n ideal pares 

rodearlas con la red. 

Reconstruimos la informaci6n diaria de las capturas de acuerdo con 
los ciclos lunares de oscura y elara que, como se nota en la 
Figura 1, no coincides con los meses s'olares. El primer ciclo 
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Eigura 1. Relaci6n de perk-dos lunares coil el calendarlo solar. 

Period(-) solar' 
Periodo lunar Dia Mes D i a 

Cl,tra 1 8 junio 14 
(.,S S C 1_i r Et 1 15 j unlo 7 
Glares 8 julio 14 

15 julio 5 

C 1La ra 3 6 ._lgosto 12 
CSs -uL"a 3 1.3 agost0 4 
C1ara 4 5 septiernbre 11 
0sc,u 4 12 septierabre 3 
C1ara 5 4 octubre 10 
(.lscurct 5 11 octubre 1 

Mes 

j 1.1 ri i o 
julio 
jIA lic, 

agosto 
agostl_, 
septiembre 
septiembre 
C,Cti_ibre 
octubre 
noviembre 

lunar se en el octave, dia de junio; el segundo en el octavo 
dia de julio; el tercero en el sexto dia de agost,o; el cuarto en 
el glAirito dia de septiernbre y, finalmente, el ultimo ciClo lunar 
del Periodo analizado se inicia en el cuarto dia de octubre. Para 
poder cilbrlr clnco Ciclos lunares cornpletos desc;artarflos los slete 
primeros dias de junio que corresponden a una parte de la oscura 
de mayo para la cual no teriemos informaci6n, e incluirrnos Lin dia de 
rioviernbre en el cu,:-:Ll se cierra la quinta oscura. For ester razc,n 
lo-, volurr,ene:s totales del Cuadro 13 no coincide.n con 105 del 
Cuadro 10. 

4. >. 2. Ternporadas Y' Ciclos Seguzi espeC'ies 

De las 29 especles rrlerlcloriada5 , seleccionamos 17 clue. represent,:-in 
c :,,l 98,6 rte los deserfibargue s totales (Cuadro 13). Una primera 
constataci6n es que el 92% del volumen del periodo anali.zado se 
eaptur6 durarit.e less osC:uras; apenas un 8% se pesc6 en las claras, 
cuando la rel.;-:Lcicn exacta deberia ser 75% vs. 25%b. Solo dos 
especies superari esa proporci6n: la carita y la pinchagua. En la 
primera el 58% del volumes se captures en las claras y en la segun- 
da ese porcenta,je es 28%. En ese misrno Cuadro notarrnos que siete 
se pescan solo en oscura: albacora, picudo, bonito, bagre, liza, 
pampanito y atl_in. Ademas se evidencia que solo cinco especies 
(caballa, jurel, sardina, negra y carita) ese Capturan durante todo 
el peri.odo analizado, indistintamente de los c.iclos lunares 
(Cuadros 13 y 14). Y algo ni&s: los volurrnenes m6s bajos se capturan 
en la 3 y en la clara 4 del (1.3 de al 1.1 de septiern- 
br(-- ). 
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Cuadro 13. Salango: capturas de chinchorreros (kg), segun ciclo lunar (1987) 

------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Periodo lunarl Oscura 1 Oscura 2 Oscura 3 Oscura 4 Oscura 5 Total Total Total 

------------- (15/6 - 7/7) (15/7 - 5/8) (13/8 - 4/9) (12/9 -3/10) (11/10 - 1/11) oscuras claras 

Especies 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Picoza to. 648,9 4,4 - - - 10.653,3 176,7 10.830,0 

Albacora 10. 747,0 24. 444,3 - - - 35. 191,3 - 35. 191,3 

Sierra 5.453,4 277,2 1.663,6 - - 7.394,2 237,6 7.631,8 

Caballa 4.649,8 2.812,6 3.149,8 2.495,4 13.083,8 26.191,4 631,5 26.822,9 

Sardina 28.503,6 4.436,3 26.895,4 48.254,8 19.268,1 127.358,2 8.216,1 135.574,3 

Jurel 6.222,0 11.839,5 - 3.465,9 2.426,3 23.953,7 1.025,9 24.979,6 

Negra 6.599,0 6.710,0 1.053,5 6.859,7 28.886,0 50.108,2 2.395,1 52.503,3 

Pinchagua 12.865,4 9.593,6 11.090,9 - - 33.549,9 13.031,7 46.581,6 

Picuda - 2.897,5 - - - 2.897,5 - 2,897,5 

Bonito 1.136,8 - - - 1.136,8 - 1.136,8 

Bagre 6.241,9 - - - 6.241,9 - 6.241,9 

Huayaipe 693,1 44,3 - 356,8 1.094,2 162,4 1.256,6 

Liza - - 776,3 499,0 911,6 2.186,9 - 2.186,9 

Carita 554,5 - 776,3 97,0 1.070,4 2.498,2 3.465,9 5.964,1 

Hoja - - 4.644,3 - 18.947,0 23.591,3 4,436,3 28.027,6 

Pampanito - - - 2.218,1 2.676,1 4.894,2 - 4.894,2 

Atun - - - - 6.422,7 6.422,7 - 6.422,7 

Otras 1,746,712 494,53 1.686,84 1.6025 - 5,730,0 8,86 5.738,8 

Subtotal 87.990,3 71.581,7 51.781,2 65.691,9 94,048,8 371.093,9 33.788,0 404.881,9 

t Entre parentesis consta 1a fecha que corresponde at periodo lunar 

i Gallo, raspa-balsa 

3 Pargo, bander6n y langostino 

4 Bspecies chicas, ojoua, ojo colorado y langosta 

5 Gallo, gallinaza, sol 

6 Langosta 

Fuente: CEPLAES, Registro de ingresos y gastos de la actividad pesquera (1987). 
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Cliadro 14. deserntaarques de chinchorreros (1-19), seguii ciclo huiar (1987) 
................................................................... 

Periodo lrlrLarl 
.................................................................... Clara 1 Clara 2 Clara 3 Clara 4 Clara 5 Total 
Esp~cies (8/6 - 14/6) (817 - 14/7) (618 - 12/8) (5/9 - 11/9) (4/10-10/10) claras 

C: tba1la 207,9 249 5 - - 174,1 631,5 
Sardina 4.334, 3 3.881,8 8.216, 1 

Negra 1.538,8 856,3 2.395,1 
Pinchagi ,a 7.209, 0 5.822 7 13. 031,7 
Pic-:oza 176,7 176,7 
Sierra 237,6 23'1,(3 
(. arita 3.465,9 - - 3.465 , 9 
H,Aayaifk-- 47,6 - 114,8 162,4 
Langosta 8,8 8,8 
H(-) j a 4.436 , 3 - - 4.436 , 3 
Jure 1 1.0125,9 - 1.025,9 

Total 13. 10.000,0 8.326,9 1.025,9 1.145,2 33.788,0 

1 Entre parentesis corrsta la fecha clue coi 'esp<arule al periodo 

Fuente: CEPLAES, Registro de ingresos y gastos de la actividad pesquera, 1987. 

Cuadro 15. Salango: distribuci6n pDrcetitual del volLur>en de.sembaroado de especies selecciona- 
rLadaa. , .segdn ciclo li uiar (jwiio-octubre 1987) 

Ciclo luri.ar E) and i r,.a Negr,a CaU-t11a Hoja PirrcrLagi.aa Alraacora JureI 
U U' U U Oj J /J 

O/ 

C l,-ira 1 :3,0 3,0 0,7 - 1.5,0 - - 
Os cur,:-:t I 21,0 13,0 17,0 - 28,0 31,0 25,0 
(, l,ara 1,0 - 12,0 - - 
O.scu ci 2 3,0 1'3,0 10,4 - 21,() 69,0 47,0 
Clara 3 3,0 - - 16,0 - - - 
0scura :3 2O,O ,0 12,0 16,0 24,0 - - 
Clara 4 - - 4,0 
Oscru°a 4 :36,0 13,0 9,:3 - - - 14,0 
(" lara 5 1, (:) 

OscLlra 5 14,0 5,0 49,0 68,0 - - 1O,0 

To La.1 100,0 100,0 10,''.),0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Ci_vadros 13 y 14 
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De las 17 especies, escogimos siete que aportan con el 87% del 
volumen capturado: sardina, 33°x; negra, 130; pinchagua, 12°x; 

albacora, 91; hoja, 7%; caballa, 7%; y jurel, 6%22. Al distri- 
buir porcentualmente las capturas totales del periodo segiin ciclos 
IlAnares se evidencia que el 100% de la albacora y el 72% del jurel 
se pescan hasty la segunda oscura inclusive (Cuadro 15). Asimisrrio, 
el 76: de la pinchagtua se pesca pasta la segunda oscura, pero la 
temporada finaliza en la tercera oscura. En cambio, la pesca de 
negra y de hoja tierrden a concentrarse en la cuarta y quinta 
oscuras (69% y 68%, respectivamente). E1 comportamiento de 1a 
sardina y la caballa es mds regular, aunque en ambos casos tienden 
a coilcentrarse en l.as cuarta y quinta oscuras (50°, y 595% respecti- 
varrlente). 

Asi, hay uii trAnsito que se inicia en la clara 3 y termina en la 
oscura 4. En este lapso desaparecen pinchagua y albacora, dismi- 
nuye sustantivamente el jurel, se incrementan las capturas de 
sardina, negra y caballa y aparece la hoja. Este periodo abarca 
desde el 6 de agosto pasta el 3 de octubre. Sin embargo, no 
aparece en Salango, coma en San Mateo, un claro corte temporal. 
Seguramente debido al corto periodo de recolecci6n de informaci6n, 
no logramos captar was que una temporada o incluso una fracci6n de 
la misma, sospecha que se conf.irmaria con to encontrado por o'tros 
estudios. 

En un informe sobre la pesqueria de especies pelagicas pequeiias en 
el Ecuador23, los autores tratan la situaci6n de la sardina del 
Sur o sardina perIaana (Sardinops sagax), la caballa, rnacarela o 
raorenillo (Scomber japonicuss), la pinchagua (Opisthonemaspp) y el 
chlAhueco (('etengraulis mystecetus). Serialan que Iuego de 1a 
drastica disminuci6n de las capturas durante 1952-1983, debido 
especialmente a los estragos de El Niho, la pesca de eras especies 
se recupero a partir de 1934 y que la sardina constituye el 90% de 
las capturas mensuales. Ahaden que esta especie y la caballa son 
la base de las capturas que se realizan en areas cercanas a la 
costa de la provincia de Manabi, a no de 70 millers, desde el 
cabo de Sari Lorenz(-) hacia el sur, espacio que irIcluye a Salango. 
Citando a French et al., indican que en los carddmenes capturados 
encontraron una mezcla de dos o mas especies y que el patr6n de 
comportaraiento de la sardina es similar al de la caballa. Otro 
inforrne24, glAe cita tarr,bien a French et al. , indica que en 1984 

22 Exclumos la carita, que aporta coil el 7% del volumen, pero 
tiene poca relevancia en cuanto al valor. 

23 Luis Arriaga y Luis Pacheco. Informe sobre la pesqueria de 
especies pelagi.cas pequenas en el Ecuador. Guayaquil, INP. 

(Documento preparado para CEPLAES en 1937, mecanografiado). 

24 Bernardo Zapata y Miguel Fierro. Informe tecnico sobre 
diagn6stico del sector pesquero del Ecuador. Guayaquil, ESPOL, 
1986. (Mecanografiado). 
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la pesca de sardina comenz6 a ilicrementarse a partir del mes de 
jurrio alcanzando los Ir,.6txiruos voluraenes en noviembre. Toda esa 
inf ormac i6n recabada en artos aster iores , s i bien no se ref ier e 
especificaruente al sector artesanal, coincide coil la composlcloll y 
periodicidad rte las capturas que observamos en Salang;o en 1987; en 
ester caleta se prscaron Ins volurrenes de sardina y caballa 
en una ruisma rpoca: septiembre y octutbre. 

Cuando comparamos los volumerles con los valores rnelisuales, consta- 
tamos que el valor superaba al volumen en Julio y octubre, ha- 
biendo una diferencia sustancial entre un lanes y otro (GraficO 
14J. Retoruando la uliicarrrente parct las o:=curas del perlo- 
d025 , el panorama se raodifica (Cuadro 16). For paste los 
valores y volumenes rrta s bajos colnclden coil las oso.Uras 3 y 4, y 
en la oscura 5 se alcanzan los valores mas altos del periodo 
(Grofico 15). Ademas, la curvy de volumerles Sigue Lin movimiento 
si.mi.lar a la de valores, excepto en junio. Como 1a pesca con red 
de cerco, a dlterencla de la de esplnel, es rultiespecie, es Iuy 
dificil identificar por ciclos, cuales son las especies que mayor 
significacion economica tienen. Optamos por aproximaciones a 
traves de los precios. En el Cuadro 17 se constata varias cocas: 
1) la variation de precios de cada especie entre Una oscura y 
la otra; 2) el bajisimo preeio de la sardina, el bawd y la 
pillchagua; 3) nin,''una especie tiene un preeio que sobresalga 
significativarnente en el conjunto. 

Uebido a estos factores y a la compleja cornbinacion de especies en 
cada osCIA ra, preferimos tra1) ajar con 1os tot.. ales del periodo2s. 
Los resriltados del ari&lisis indican que ell la pesca colt red de 
cerco de Salango, el. valor de las capturas depende del volumen y 
de los precios. Pero que por mas alto que sea el preeio de las 
especles que intervienen en la captura no existen combinaciopes 
optirr,as, si no van aparejadas de altos volumenes. Cuatro especies 
CorlstltIAYert casos atipicos: sardina, pillChagua, bagre y huayaipe; 
las trey primeras por su preeio y la ultirna p,_,r su escasez. 

25 Excluimos a las claras por su baja importancia relativa 
(apenas un del valor del periodo). 

as En los calculos ut.ilizamos el coeficiente de Spearman, una 
medida no pararnet.rica. Usando este coeficiente correlacionamos 
primero el preeio con el volumen (r = 0.73); el resultado indicaba 
que los pescadores intentan capturar mayores volumerles de las 
especies glAe tierien mejores precios. Al correlacioriar 
preeio/valor (r = 0.39) se nota que e1 valor se increiierita cuartdo 
Las capturas estall integradas por especies de mejores precios. 
]inalmente, la correlation volumeli/valor (r = 0.98), la mas alta 
de las tree, senala que a medida que se inert-ruerrta el volumen 
tairibi.en 1c) rt,tce el valor. 

I 
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Grafico 15. Salango: distribuci6n del volumen y valor de Las 
capturas en oscuras 
30.0% 

OSCURA 1 OSCURA 2 

VALOR 

OSCURA 3 

+ VOLUMBx 

OSCURA 4 O3CURA 5 

Fuente. Cuadros 13 y 16. 
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Cuadro 16. Salango: valor de los desembarques de chinchorreros en sucres, segun ciclos lunares (1987)1 

Ciclo lunar 

----------- Oscura 1 Oscura 2 Oscura 3 Oscura 4 Oscura 5 Total Total 

Especies (15/6 - 7/7) (15/7 - 5/8) (13/8 - 4/9) (12/9 - 3/10) (11/10 - 1/11) oscuras claras Total 

-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
Picoza 718.580,0 282,4 - - 718.862,4 15. 128,7 733.991, 

Albacora 1.029.680,0 1.951:390,0 - - 2.981.070,0 - 2.981.070,0 

Sierra 133.956,0 12.200,0 57.340 - - 203. 496,0 6.731,0 209.221,0 

Caballa 344. 328,8 151.036,0 165. 148.840,0 854. 080,0 1.663.852,9 42. 413,0 1. 706.265,9 

Sardina 174. 521,0 46. 360,0 210. 572,0 477. 020,0 163.280,0 1.071.753,0 61.740,0 1. 153.493,0 

Carita 12. 200,0 - 23. 180,0 3. 416,0 37. 680,0 76. 416,0 54.900,0 131.376,0 

Jurel 370. 758,0 545. 340,0 - 123, 220,0 133. 450,0 1.172.768,0 45. 140,0 1.217.908,0 

Hoja - - 192. 760,0 - 550. 285,0 743. 045,0 154.940,0 897. 985,0 

Picuda - 62. 769,0 - - - 62. 769,0 - 62.769,0 

Bonito - 56. 120,0 - - - 56. 120,0 - 56. 120,0 

Bagre - 53, 192,0 - - - 53. - 53.19'2,0 

Huayaipe - 34. 770,0 1.952,0 - 19.625 56. 9.515,4 65.862,4 

Liza - - 31. 720,0 29.280,0 35.953,0 96.953,0 - 96.953,0 

Hegra 365. 390,0 358, 426,2 42. 700,0 297. 802,0 1.330.048,4 2.394.366,6 216. 105,0 2.610.471,6 

Pinchagua 56. 608,0 42.212,0 61. 000,0 - - 169, 820,0 57.340,0 217. 160,0 

Pampanito - 61. 006,0 98. 125,0 159.125,0 - 159.125,0 

Atun - - - 301. 301. 440,0 - 301. 440,0 

Otras 124. 68. 930,04 79. 653,55 71. - 345. 003,5 23. 424,07 368. 427,5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Total 3.330.461.6 3.383.027,6 666. 445,6 1.212.558,0 3.523.966,4 12.316.459,4 706.377,1 13.022.836,5 

Los prechs estan expresados ea sucres corrientes. 

Entre parentesis consta la fecha que corresponde al periodo lunar. 

Gallo, raspa-balsa. 

Pargo, banderon y langostino. 

Especies chicas, ojona, ojo colorado y langosta. 

Gallo, gallinaza, sol. 

Langosta. 

Fuente: CEPLAES, Registro de ingresos y gastos de la actividad pesquera (1987) 
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Cuadro 17. Salango: precios 
promedio del periodo (sucres 

por especie, 
por kg). 

segun oscuras y precio 

Ciclo oscuras Prcnnedio 
Especie. '? 3 4 5 Total 

67,5 64,2 67,5 
Albacora 95,8 79,8 84,7 
Sierra 24,6 44,0 34,5 27,5 
Caballa 74,1 53,7 52,6 59,6 65,3 63,5 
Sardina 6,1 10,5 7,8 9,9 8,6 8,4 
Jurel 59,6 46,1 35,6 55,0 49,0 
Negra 55,4 53,4 40,5 43,4 46,0 47,8 
Pinchagua 4,4 4,4 5,5 4,7 
Picuda 21,7 21,7 
Bonito 49,4 49,4 
Bagre 8,5 8,5 
Huayaipe 50,2 44,1 55,0 51,5 
Liza 40,9 58,7 39,4 44,3 
Carita 22,0 29,9 35,2 35,2 30,6 
Hoja 41,5 29,0 31,5 
Parr,panito 27 , 5 36,7 32,5 
Atun 46,9 46,9 
Otras 71,2 139,4 47,2 39,9 60,2 

Fuente: t"uadros 13 y 16 

Cuadro analizamos el sistema de pesca chinchorrero/red de cerco, 
en el Capitulo 2 de este volumen, seiialamos que la embarcaci6n, el 
arte y la faena replicaban a la pesca industrial; el sistema habia 
sido ideado pares una pesca a mediana o gran escala. El analisis 
que acabamos de realizar reafirma esta aseveracion al demostrar 
que los pescadc;res deben mantener un volurnen minimo de capturas si 
pretenden cortservar iun nivel relativ.trriente estable de ingresos. 
MAs aun' deben inten5ificar el esfuerzo cuando en la composici6n 
de la captura intervierien especies de bajo valor comercial. De 
alli que el promedio mensual de salidas sea superior en este 
s isterna que en los otros, practicados t.anto en Salango como en San 
Mateo. 

Es evidente que bajo estas circunstancias macho cuenta la capaci- 
d-ad de la embarcacion (tonelaje) asi corn,o sus equipos tecnicos. 
Lo primero porque le permite almacenar rr,ayoreS cantidades de 
pe scado; to segundo por que le permite Cubrir areas rnas ext ens;t J , 
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detectar los car&imeTies, aligerar la faena y conservar el pescado 
pasta que se llene la bodega27. 

La necesidad de captar mayores volt:frnenes arroja luces tarrjbi6n 
sabre la configuraci6n del rnercado en Salango. Como veremos, alli 
lets priIUeras corr,pra/verltas se efectuan en el mar, procedimiento 
que les conviene a los ya que desocupando r.:f'Lpidaufente 
las bodegas compensan su limitada capacidad de 

ac i6Ti de precios 

Igual que en Sari Mateo, los pescadores de Salango atribuyeTl el 
al. a y disminuci6n de los precios a la escasez/aburidancia de 
determinadas especies. Para verificar si esta aseverac.i6n se 
CIAIOPle, cosa que si ocurre en San Mateo para la mayoria de. espe- 
c ies s e le cc ionadas , r lac ionarffos lo s precios prorrledio por oscura 
con la distribuci6n porcentual del volumen err las oscuras (Cuadro 
18). Solo dos especies -albacora y hoja- confirman la tendencies. 
La sardina to pace parcialmeTite. y en las restantes ocurre el 
fen6rneno inverso: a mayores volumenes, precios altos. 

Todo parece indicar que los precios en Salango no se fijan de 
acuerdo con la abundancia/escase de la pesca en esa caleta y 
esto ocurre por una ras6n. La pesca artesanal con red de cerco se 
ejercita en varias caletas de la provincia de Manabi, cuyos par- 
gues pesqueros tienen ur1 ICf,tyOY' nivel tecnologico que el de Salango 
(por ejelnplo Machalilla y Manta). Es posible, por to Canto, que 
el aporte de Salango a los desembaiques artes.:anales tot-ales de 
especies pequehas tenga una importancia secuTidari.a. 
Asi, las seiiales del mercado, expresadas en los precios, responde 
a las condiciOnes regionales, y no locales, de la oferta2:8. 

27 Los datos agregados sobre deseIribarques oCUltari una realidad de 
Salango: la gran desiguaidad tecnol6gica de los chinchorreros to 
coal tiene incidenci.u sabre los ingresos corflo se ver: en el 
Capitulo 8. 

28 Incluso aqui iTltervienen las capturas de barcos industriales. 
Seria, por to tanto, necesario conocer cual es el aporte de cada 
sector (artesanal-industrial) a los deseirnbarques de especies 
pelagicas pequeilas y su destino, para poder determinar, en el caso 
de que existan) las ventajas comparativas de la pesca artesanal 
con red de cerco. Esta investigaci6n ester aun pendiente. 
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Cuadro 18. Salango: porcentaje de las capturas (kg) vs. precios (S/), segan oscuras para especies seleccionadas. 

Total Oscura 1 Oscura 2 Oscura 3 Oscura 4 Oscura 5 

Vol Precior Vol Precio Vol Precio Vol Precio Vol Precio Vol Precio 

Albacora 100 84,7 31 95,8 69 79,8 - - - - - - 

Negra 100 47;7 13 55,4 13 53,4 2 40,5 14 43,4 58 46,0 

Caballa 100 63;5 18 74,1 11 53,7 12 52,6 9 59,6 50 65,3 

Jurel 100 48,9 26 59,6 49 46,1 - - 15 35,6 10 55,0 

Noja 100 31,4 - - - - 20 41,5 - - 80 29,0 

Sardina 100 8,4 22 6,1 4 10,5 21 7,8 38 9,9 15 8,6 

Pinchagua 100 4,9 38 4,4 29 4,4 33 5,5 - - - - 

1 Calculado con base en los desembarques totales del periodo (Cuadros 13 y 16), 

Fuente: Cuadros 13 y 17 

4.5. Sobre las estadisticas o.ficiales 

Tarnbieri en el caso de Salango, consideramos pertinente confrontar 
nuestras estirnaciones de captura coil los datos recogidos por la 
Inspectoria de Pesca de Puerto L6pez. Esta inspectoria reune la 
inforrnaci6n de los asientos pesqueros comprendidos entre Puerto 
Cayo al norte y Salango al sur. Dent.ro de esta urea constan 
comuniclades pesqueras runs important.es que Salango como son Puerto 
L6pez y Machalilla. Por to tanto, el aporte de Salango tiene 
menor importancia relativa y absoluta, relaci6n que no se refleja 
al establecer las comparaciones (Cuadro 19). 

Del Cuadro 19 se desprende que en jIiliO Salango aport6 con el $2% 
de los desernbarques de la regi6n, con el 42% en agost.o y con el 
49%` en octubre, proporciones eycesivarnente altas, dada la impor- 
tancia de la caleta en la regi6n. Una vez reds llamamos la aten- 
ci6n sobre la inminente necesidad de corregir las forrnas de rec0- 
pilaci6n de esa informaci6n. 

4.6. La 16gica de los desernbarques de Salango 

La inforrnaci6n sobre el potencial de capturas de Salango confirma 
que el sistema chinchorrero/red do cerco predomina en esa comuni- 
dad, tanto por el n6mero de embarcaciones cuanto por su aporte al 
valor y volumes de los desernbarques totales. 

Como los chinchorreros pescan principalmente peces pelagi.cos 
pegz_zenos , ninguna de las especies tiene una s ignif icaci6n particu- 
lar ni en la rnagnitud de las capturas, ni en el aporte al valor. 
Es un sisterna cuya l,--')a econ6rnica depende fundamental-mente de 
la cantidad pescada. Por ello el esfuerzo pesquero es superior al 
de los otros s,isternas anotados (espinel, trasmallo, linen de rnano, 

etc.), y por ello tarabien los pescadores mantienen un promedio de 
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Cuadro 19. Salango: relaci6n entre los 
mensl_iales de la Irispectoria de Pesca de 
L6peZI y los deserrlbarques rrielisualeti de. 

volurrlenes 
Puerto 

Salango 
(1987). 

Inspectoria CEPLAES 
McSeS ( tt mr ) (t Ill ) 

'7ulio 146,4 120,7 

Agosto 132,4 56 1 

Octubre 1'128,13 

r Larne rlt.ablt rilerrtr en l._1 Inspectoria no se habia 
recogi.do datos sobre jial-Li.o y septiembre 87. 

Fuentes Regi5tro de la Inspectoria ate PUert:o L6pe2i 

salidas rnensl.iales re-Lativarrlente regular, incluso en los periodos 
de- mal.a Peru inclaso con esta estrategi.a no pueden 
rrlantener un valor rllensual rYlativarnerrte est.able, plies el vollarrlen 
de c'apturas depends no Silo de las condicione-s rlatl_lr,ales sino del 
navel tecnologico de las embarcaciones. 

Oii aspecto rnuy interesante es que es to sistema elifrenta dos tipos 
de limitaciones: una propia de cualquier forma de pesca y la otra 
directamente relacionada con el principio tecni.co ell el que se 
funda la red de cerco. As!, la pesca de los chinehorreros depende 
rro solo de los ci.clos naturales (aparici6n y desaparici6n de los 
pec es) , s ino de las Eases lunare.s. Heraos constatado glle la mayor 
plarte de las capturas se logran en la Ease de "oscur,a" que corres- 
ponde a un 75% del ciclo lunar, to cl.>al reduce los period(--is de 

El hecho de que los pescadores de Salango no se hayan especialisa- 
do en la captura de determinadas especies peligicas pequeAas 
debility su capacidad de negociaci6n en un mercado, en el cual, 
los prec'ios se fijan de acuerdo con la oferta regional y no exis- 
ten espacios claramente del.imitados elltre el sector llldustrial y 
e:l artesanal. 
Probablemente por el periodo ell el cl_ial se recopil6 la informaci6n 
no pudimos establecer ciclos claros de de 
determinada especie. Tampoco fue posible, por la .ausencia de 
estudios previos, estimar si Yea habido Un incremento de Las captu- 
ras con r.especto a aLos anteriores. 
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5. Conclusiones 

Al comparar las caracteristicas, magnitud y composici6n de los 
desembarques de San Mateo con los de Salango aparecen algurias 
diferencias significativas. 

La primera y mds importante es el mayor potential de captura de 
San Mateo. Los volumenes rnerxsuales ell Sail Mateo son Ull 39°, supe- 
riores a los de Salango, diferencia que se amplia macho mAs cuando 
se compara valores. El valor promedio rriensual de las capturas en 
Sari Mateo es diez veces superior al de Salango. Este hecho est.d 

confirmando algo que ya habiamos sehalado en el primer capitiilo de 
este trabajo: la importancia que tiene la pesca en San Mateo do-ride 
un 62% de la poblaci6n se dedica a esta actividad. Como veremos 
en los capitulos subsiguientes, las alternativas productivas en 
San Mateo son muy lirnitadas y las barreras econ6micas de entrada a 
la actividad pesquera son rnenores que en Salango. El sisterna de 
pesca con espinel exige una inversi6n initial inferior a la del 
sisterna chinchorrero/red de cerco. La diferente magnitud de 
capital que demanda cada sisterna tiene implicaciones en cuarito al 
crecimiento y renovaci6n del parque pesquero, a la disponibilidad 
de rnano de obra, a la rentabilidad de cada sisterna y a la combina- 
ci6n de actividades productivas. Todos estos aspectos se t.ratan 
en los capitulos siguientes. Lo que si cabe destacar aqui es que 
si se mantiene el ritrno de crecirnie-rito del parque pesquero de San 
Mateo habria urea mayor presi6n sobre los recursos marinos que 
pueden llevar a una sobrexplotaci6n peligrosa a mediano plazo. 

Sin embargo, desde ?1 punto de vista de las unidades de pesca, es 
decir, del valor y volumen promedio por ernbarcaci6n, la relation 
favorece a Salango. En efecto, el volurnen y valor promedio men- 
suales de ester caleta superan en un 73% y 25% respectivarnerite a 
San Mateo. Y ello debido a dos factores significativos: el tone- 
laje promedio de las embarcaciones y rl tipo de especies captura- 
das en cada caso. Mientras en San Mateo se han especializado en 
la captura de 'pocas especies pelAgicas grander de alto valor 
comercial, en Salango se pesca especies pelAgicas pequeiias de 
menos valor comercial. La primera es una pesca de calidad, mien- 
tras que la segunda to es de cantidad. Por to tanto, el valor de 
los desembarques en Salango depende macho mAs que ell Sail Mateo, de 
la rnagnitud de las capturas. Es obvio clue en ambos casos Un mayor 
volumen reporta un mayor valor, per(-) pareceria ser que la cantidad 
minima en Salango es rnucho mas alta que en San Mateo, si se quiere 
obtener valores sirnilares, tal corno refleja la desigual relaci6n 
entre voldrnenes y valores (73% vs. 25%). Esta es, en parte, la 
raz6n por la cual las salidas promedio mensuales son mayores en 
Salango. Los pescadores de esta caleta salon a pescar incluso 
cuando tienen escasas probabilidades de 6xito, tal Como to insinua 
el alto porcerltaje mensual de salidas sin captura, aunque aqui 
entra en juego otro factor: los rnenores costos de operaci6ri del 
sisterna chinchorrero/red de cerco frente al fibra/espiriel. 
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Tambien cabe Preguntarse si las especies capturadas era San Mat.eo 
exijen un menor esfuerzo pesquero to coal estaria relacionado con 
la abundancia del stock de recursos marinos alli explotados y con 
la tr'--cnica utilizada. Aqui to planteamos solo coma una hip6tesis 
que nos remite al anAlisis de la naturaleza particular que tiene 
el trabajo incorporado eta la pesca y la forma que asume la extrac- 
ci6n de plusvalor, aspecto que habiamos apuntado eta la int.roduc- 
cion de este capitulo, peso que trasciende nuestros objetivos. 

Otro aspecto en el cual San Mateo presenta ventajas es la especia- 
lizacion de su oferta. Pocas comunidades pesqueras de la costa 
ecuatoriana se dedican a la pesca artesanal con espinel. En 
cambio, la pesca con red de cerco estA mAs difundida. As!, los 

de Salango partiCipan en una oferta mas competitive y 
to hacen en condiciones t6enicas desfavorables. Las seiiales del 
mercado (deraanda) reflejadas en los precios locales del pescado 
aparecen con nitidez en San Mateo to dial permite suponer que ester 
caleta pan espacio importante del mercado nacional e iriterria- 
ciona1 (fresco y congelado) de pesca Manea. Por to contr.ario, 
pareceria que los volCimenes que aporta Salango son poco significa- 
tivos en la fi_jaci(f)n de precios. No obstante, seria necesario 
indagar sobre la importanci.a relatives de los .apo tes de cada 
caleta a los desemb.arques totales. 

Por ultimo la tecnica del espinel no necesita ajustarse a ciclos 
naturales cortos como el lunar. Esto, sumado a la alter especiali- 
zacion, permite a los pescadores mantener valores mensuales rela- 
tivarnente estables a to largo del afio. En Salango las 6pocas de 
buena pesca estan marcadas no solo por los patrones n;igratorios de 
los peces sino por los ciclos lunares to cual agudiza el carActer 
imprevisible propio de ester activi.dad. Asi, los nudos problemA- 
ticos de Salango son: el tipo de mercado al que abastecen; su 
escasa especi.alizacion y su precario nivel tecnologico. 

F rente a leis diferencias senal.adas hay una caracteristlca comun; 
ambas caletas estan in:sertas eta una econumia de ralercado. "Es el 
mercado de productos el que trasmite, a tr.aves de los precios, una 
fuerte demanda de ciertos bienes o el rechztzo de otros. Sin 
errlbargo, lain mane 7o equlllbrado de los recL'ursos pesg11C2os, desde un 
pl.into de vista ecoldgico,requiere una explotacion,equilibrada de 
todaS less espe,::ies que confoiman el stock. For to tanto, l.as 
seriales del mercado no son una buena guia para las decisiones 
sobre rr,ane jo de recursos e . 

Contagiados de ester l6gica, los pescadores miran el mar como una 
fuente inagotable de riqueza. Y esto es posible, por el tipo cue 

propiedad que prevalece en los recursos pesqueros. Al contrario 
de otras activi_dades productivas, l.os recursos marinos son de 
propiedad corudil, pueden explotarse libremetate, violentando e.ta 

W. (.. Macketazie. An lntroductlorn to f isheries economics and 
management. Rom.a, FAO, 1983 (fish, tech. Pap. No. 226). 
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muchos casos, las leyes biol6gicas que rigen la reproducci6n de 
las especies: Como la propiedad es cornun, no existen mecanismos 
de mercado que regulen el acceso de los usuarios a esos recur- 
sos30. Esto tiene consec uencias para las political sociales. 
Mackenzie apunta que los gobiernos en general han tendido a maxi 
mizar el erapleo dentro de la actividad pesquera y h.an concentrado 
sus esf uerzos en la resoluci6n de los conflictos entre los diver- 
sos agentes que intervienen (par ejernplo industries vs. artesa- 
nos). Critica este acercamiento al manejo de la actividad ya que 
al maximizar el empleo se agudizan los conflictos entre grupos. 
Sugiere que el pago por el derecho al use y explotaci6n de los 
recursos podria disminuir la sobrexplotaci6n y el desperdicio, asi 
como devolver a la sociedad parte de las ganancias individuales. 

Como indicamos, en el Ecuador adn no existed leyes que regulen y 
ordenen la explotaci6n de recursos marinos, bajo una eoncepci6n 
ecologista y conservacionista. Es nece-sario introducir regulacio- 
nes que contemplen el singular papel que jliega la naturaleza en 
actividades extractivas y que recuperen la heterogeneidad vigente 
dentro del sector pesquero en general y artesanal en particular. 

6. Los circuitos de la comercializaci6n del pescado 

En la secci6n precedents de eSte Capitulo plantearrros la compleja 
interrelaci6n que existe entre la 16gica de reproducci6n de los 
recursos marinos y la 16gica del mercado. En esta secci6n y en 
los capitulos preeedentes y siguientes queda en evidencia que el 
objetivo de los pescadores artesanales no es proveerse de bienes 
para el autoconsumo. Por to contrario, en la actividad pesquera 
de las tres caletas, el mercado juega un rol determinante en la 
organizaci6n y explotaci6n de los recursos marinos. Al analizar 
los desernbarques qued6 en evidencia que cada caleta tiende a 
espeeializarse en la captura de determinadas especies y no de 
otras, to cual da corno resultado una oferta distint.a en cada caso. 

Nuestra intencion ahora es caracterizar, a partir de esas ofertas, 
la manera como se van configurando distintos circuitos de comer- 
cializaci6n. La via de entrada por producto nos permite sortear 
la compleja trama que caracteriza a la demanda de pescado, asi 
corno desvirtuar algunas afirmaciones gi4e tradicionalmente se han 
sostenido en el pais sobre el tipo de rrmercado al que abastece el 
pescador artesanal y sobre el rol que juega el intermediario. 

3 0 Ibid. 
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En el Ecuador existen muy pocos estudios sabre la come.rcializaciori 
de ploductos m,alJ_nos, en especial dt7i- aquellos explutados pui el 
sector artesanal.. T.al como to serial,--t un trabajo reciente31 "no 
hay informaciun disponible sabre la utilizaci6n especifica de los 
deserubarques artesa-nales, ni de sus ventas internas". Las esta- 
disticas sabre volumenes de deserabarque, precios, costos de dis- 

e, iricluso, consumo nacional son poco fiables. For to 
demas, esos estudios se. preocupan rnas de describir las etapas que 
interviene-n en l., coraercializacic>Ii antes que a los agentes socia- 
les que participan en los distintos eslabones que collfiguran los 
circuitos. Esta falencia encubre aspectos cruciales cuando se 
trata de diseliar politicas de intervenci6n. 

La demarida de productos del mar es bastante especializada y puede 
ser desde diversos angulos que se superponen entre. si. 
Desde el Pl.rnto de vista de la utilizaci6n, las especies pueden 
destin.arse a 1_1n consuruo intermedio (h.=irina y de pescado) , o 
,al COr1S11mo ILI_lru.ano directo bier sea comp pescado fresco o congelado 
o bier sometido a algCm procesamiento (industrial o artesanal) tal 
comp enlatados, sal presados, ahumados, etc. La utilizaci6n del 
recl_irso depende en Bran medida del tipo rte especie, de su estado y 
de l:t demand.a irite rriacion,al. Como verernos, en los ultimos afios se 
ha incrememtado 1,=_l dem.anda interrLacional de ciertas especies 
pe lagicas grandes como dorado, tiburon, pez es pad a , albaci ora , 

e-ntre otras que se exportan congeladas. Asimismo, ha aurnentado la 
produccir-5n de harina de pescado tanto para el mercado inferno comp 
internaclonal, mientras ha disminuido la de enlata- 
dos32. Cabria suponer, comp en general ocurre, que las e-species 
de m&s alta calidad se destinan al mercado externo; por ejemplo, 
todas aquellas pietas de dorado, que no reunen las normas de 
calidad de las empresas exportadoras, se comercializan en fresco 
en el mercado nacional. No obstant.e, con el auge de la produccidn 
de h irina de Pescad0, especies pelagicas pequehas aptas 
par.a consuruo huraano (sarcliria y macarel.a) se utilizari eri la- fabri- 
caciun de ese producto. 

En cuanto al mercado nacional en fresco pareceria que hay tambie'n 
i_lna relativa segmentacion regional. Asi, en la sierra se consume 
e pecles coI(lo l,a corvina mientras que en la cost.a predoruina el 
CorLSLlruO de dorado, piClldo, tollo, gacho, etc. Por otra parte, 
especies poco conocid,as en los Centros urbanos mas grandes de la 
coSt.a Marit,a, etc. ) se distribl_iyen dentro de las cale- 
tas y en las zonas aleda-has. 

31 C. Wood et al. Una investigacion del manipuleo, distribuci6ri 
y [(lerCadeo de pescado fresco y del sector artesanal en 
el Ecuador. Boletin Cientifico Tecnico (INP, G'uayaqu.il) vol. 9 
no, 5: 11, 1988. 

32 M. Cuvi y R. Urriola. Pesca, acuacultura e industrializaci6n 
dam' produc'tos del mar en Ecuador, en los antes oche-rit.a. Quito, 
CEPLAES- ILDLS , 1986, pp. 54-59. (Mecanograf iado) . 
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Tradicionalmente se ha sostenido en los estudios sobre pesca en el 
pais, que el pescador artesanal cubre la demanda nacional de 
pescado fresco, mientras la industria de procesamiento y las 
erapresas exportadoras se abastecen de las capturas de los barcos 
industriales. Sin embargo, las evidencias recogidas en las cale- 
tas analizadas muestran que esta division es ficticia. La pesca 
de las tres caletas se destina tanto al mercado nacional en fres- 
co, como a la industries y a la exportaci6n. 

Otro aspecto poco estudiado es el rol que juega el intermediario 
en la comercializacio'n de pescado. Muy a menudo se asurr,e que el 
intermediario ertrae cuantiosas ganancias, sin evaluar las funcio- 
nes clave que rumple en la distri.buci(I)n de pescado. Un punt.o 
iraportante para i.niciar la di.scusi6n es reconocer que el pescado 
es un producto rnuy perecible y dificil de almacenar, al menus que 
se cuente con infraestructura y t6enicas complejas33 como conge- 
laci6n, deshidrataeion, etc. En ausencia de esas t(cnicas se 
vuelve'crucial la coordinaci6n y agilidad de Cada una de las 
etapas que integran el cirCUito de corrmercializacion (desembarque, 
evisceraci(on, clasificaci6n, conservaci6n, transporte y distribu- 
ci6n). Este hecho propicia el desarrollo de una eadena de inter- 
mediacion, cuya coroplejidad y/o extensi6n varia de acuerdo con el 
tipo de agentes que se situan en los extremos de la cadence. 

Otro aspecto que debe tomars6 en cuenta es el escaso interes del 
pescador por involucrarse en la comercializaci6n. Pollnac34 
atinadarnente senala que el pescador, luego de permariecer mochas 
horns en el ruar desplegando un duro trabajo, cuando llega a tierra 
tiene pocos deseos y energias para vender su capt.ura. Anade que 
erl nurrierosas comunidades artesana.les de diversos paises, la mujer 
se encarga rte vender el pescado, to permite retener algian 
excedente dentro del nucleo familiar. No es esa la situacion en 
las caletas aqui estudiados, donde las mujeres est6n ausentes de 
la actividad pesquera. 

Es evidente que la oferta de los pescadores artesanales es bastan- 
te atomizada y que enfrenta una demanda regionalmente estructura- 
da, r'azon por la coal esta tiene mayor capacidad para imponer sus 
condiciones de compra. Es probablernente por est.e hecho que el 
papel de los distirrtos intermediarios sea tan polemico. Sin 
embargo, para establecer hasta que porno los iricirgenes de utilidad 
obtenidos en el circuito de comerciallzaci6n perjudican al pesca- 
dor seria necesario valorizar cada una de las etapas i.nClUyendo 

33 R. B. PoI1nac. The role of middleman as perceived by small- 
scale fisherman in the Gulf of Nicoya, Costa Rica. En J. G. 
Sutinen y R. B. Pollnac (eds. ). Small--scale fisheries in Central 
America: acquiring information for decision making. Kingston, 
ICMRD, Universidad de Rhode. Islarid, 1981, pp 341-346. 

34 Ibid. 
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los costos por perdldas (descomposicAn del producto), asl como 
los costos financieros de los prestamos y l valor de las trans- 
ferencias en servicios relacionados directamente con la etapa de 
produccivn. Una valorizaci6n de este tipo junto coil una identifi- 
caciUn puntua'l de las funciones y costos, que asuITe cada agente 
.involucrado en el circuito, aclarari4-no solo la cuant.ia del 
excedente que retiene coda uno, sino los mecanismos Clue se utili- 
zan para trasladar ciertos costos al pescador a traves de los 
precios. Originalmente, nos planteamos este desafio como uno de 
los objetivos a ser investigados en las trey comunidades. Sin 
embargo enfrentamos imprevistos que nos obligo a privilegiar la 
lvgica de la actividad pesquera (la producci6n). Entre los i.ncon- 
venientes que se presentaron caba_ mencionar los siguientes. 

1. El hermetismo con el que los duefios de embarcaci.ones y sabre tc:c 

do los intermediarios Iflanejan sus transacciones (credito y 
precios). 

2. El hecho de que paste de la comercializaci6n se realice en el 
mar, to coal obliga a desplazarse diariamente a registrar los 
precios de compra/ven.ta. 

La dificultad para fijar los precios por libraw, t.m, o kilos, 
debido a que existen varias formas -no siempre precisas- para 
calcular el peso. Las est.imaciones sirvieron para calcular 
vole= menes y valores de desembarque globales y por especies pero 
no para obtener precios exactos. En este caso se requeriria 
informaci6n lllc`s precisa, a fin de disminuir el range de 
variacivn que es to que ocurrio con nuest..ros dato;=. 

4. La imposibilidad de clasificar especies pel&gicas chicas, pues 
son muy numerosas y los precios varian considerablemente dentro 
de una misma familia y dependiendo de la calidad y tamano de 
las mismas. 

Por to tanto, los precios playa que presentamos en la seccion 
anterior, son solo promedlos gruesos s1.ajetos a un c.ilc ulo mis 
s i stemAtico y preclsco. 

Tampoco tuvimos mucho Aito en la recopilaci6n de precios en cinco 
mercados de la provlncia de Manabl. 35 El objetlvo era compararlos 
con los precios playa y calcular los margenes de utilidad, entre 
la venta en playa y el precio mayorista y minorista de los merca- 
dos. A las dificultades arriba sehaladas se sumarcon otr,:is rely 
cionadas con el tipo de cuestlonario, el diseno de la muestra y la 
recopilacivn misma de la informacion. Pese a eras insuficiencias, 
la lnformaci6n entrega una idea general de la importancia relatives 

35 DesecYiamos el mercado de Tos. gua por su nula relac i6n con las 
tr ms's c_aletas e studiadas . 
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Clue tiene cada caleta, seg6n especies p.rincipales en los mercados 
de la provincia. 

Por todas estas limitaciones considerarnos m&s adecuado entregar 
una imagen cualitativa de la relacion entre los primeros int.errne- 
diarios de la cadena y los pescadores. Esto nos perrnite explici- 
tar un mecanismo clasico que caracteriza esa relacion, coal es la 
provision de credito y servicios corno una rnanera de asegurarse uri 
abastecirniento seguro de pescado. Tarnbien descubre el rol mult.i- 
facetico que curnple el interrnediario y la necesidad de eomprender 
su complejo papel cuando se Irate de eliminar o dismiriuir su 
participaciori. En la relacion interrnediario/pescador se mezclan 
aspectos tipicos de cualquier relacion comerci.al con otros de 
carcicter social y cultural (parentesco, amistad, confianza, compa- 
drazgo). Es esta cornbinacion la que da solidez a la relaciori y, 
hasty cierto punto, vuelve contradictorio el rol de este agente 
social. Algunos estudios3b senalan los ties tipos de barreras 
que irnpiden y/o dificultan penetrar en un circuito de cornerciali- 
zaciori previamente establecido, otro punto que relevamos en las 
proxirnas paginas. En efecto, los interrnediarios necesitan una 
cuantia minima de capital que varia de acuerdo con el tipo y 
volurnen de las especies comercializadas; tambion requie.ren un 
conocirniento adrninistrativo y tecnico de la comercializacion, 
entre otros mantener lazos es tables con industr i,a y/o 
casas exportadoras y, por ultimo, deben veneer las resistencias 
que ernergen de la estructura de poder comunal. 

6. 1. Sari Mateo 

La comercialiZacion de pescado en San Mateo se lleva a cabo en la 
playa de la corrruriidad. Solo en epocas de escasez regional del 
recurso, algunos intermediaries de la localidad, en general los 
que acopiarr poco volurnen, fletan embarcaciones para comprar en el 
mar, evitando asi la fuerte compet.encia que tiene luga.r en tie- rs. 
A partir de la una de. la tarde, de lures a sAbado, comienzan a 
llegar a la COrnunidad entre 10 y 15 intermediaries procedentes de 
Portov ie j o , Ma-nt.=-L, S.antzi Ana, ("hone, y otros lugar es de dentro y 
de fuera de la provincia, que se trasladan a Sari Mateo en sus 
propios vehiculos (carniones pequenos y camionetas) sin instalaeio- 
nes de frio; usan Linicarnente hielo para conservar el pescado. A 

esa rnisrrna hora cornienzan tarr,bien a entrar a la ensenada las prime- 
ras ernbarcaciones; los pobladores y comerciantes del lugar, asi 
comp los afuereiios se congregan en la playa para ayudar a deseraba- 
rcar la captures, eviscerarla,'clasificarla y trasladarla a los 

36 Sunimal, Fernando. The marketing system in the small-scale 
fishery of Sri Lanka: does the middleman exploit the fisherman. 
En Theodore Panayatou. Small-scale fi6heries in Asia. Canada, 
IDRC, 1985, pp, 185-203. 
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11 alvo el dorado, que se desbucha en el mar apenas se to cartliones. S 
captura e inmediatarnente se to coloca en cajas ad hoc con hielo, 
el resto de especies se eviscera en la playa; los pescadores se 
encargan, luego de haberlas vendido, de extraer visceras, aletas y 

cabeza; se re.tienen una parte del vientre del picudo -denominada 
"panza"- que la utilizan como carnada. En cambio el dorado, que 
ya llega eviscerado, se to clasifica en tierra, ante la presencia 
del intermediario, quien L'inicarrlente acepta las piesas de. color 
amarillo, las cuales son trasladadas directamente a los camiones 

clue solo se usan para el transporte de esta especie. 
Aque1_.las pie-zas clue presentan Lin color Verde-azulado se depositan 
en la playa y presumiblemente se venden en el mercado interno. 

Hay cuatro puntos de desembarque, aria suerte de. atracaderos sin 
niiiguna infraestructura: dos est&n localizadas en el sector sur y 
dos en el sector norte. En la comunidad 11ay una visible division 
de los sitios de desernbarclue; en cads uno participan un nurnero de 
intermediarillJ y afuerenos. Los espacios rarer vet se 
toy. an o invaders glues han s ido legitimados por lazos perso-riz:tles, 
cada sitio de algluna martera coincide (Lori Lit lubicacion de Las 
viviendas de algluna de 1_as farrlilias rilas poderosas de la comunidad, 
excepto e1 lubicado alas hacia el norte, el cual ester 
c'ontrolado :For" un inter"rrlediar"io de afuera, quien ha construido un 
frigorifico para almacenar pescado. Todas las transacciones se 
efectian en un escenario abierto en el cual partic'ipan los pesca- 
dores, los intermediarios de la comunidad y los afuereYios. Es el 
dueiio de la embarcacion o 1_zna persona de mucha corifiariza (hijo o 
capitan de la fibres) quien negocia con el interruediario. Los 
preCios se fijan de acuerdo con el tarriaho de la pieta. Se usa 
balanza 6nicamente para pez espada y:albacora; en el resto de 
especies tanto pescadores como comerciantes estiman el peso "al 
ojo", se ponen de acuerdo y fijan el precio. 

En Sari Mateo hay que distinguir dos circuitos de comercializaciori: 
l.rna corresponde a las especies que se destinan a la exportaci6n, a 
cargo de pocas empresas localizadas en Manta, un import,antr`,:' pluerto 
del pail y centro industrial y pesquero de la provincia, localiza- 
do a 20 minutos de San Mateo y ligado a la caleta por una via 
pavirrlNntada. Lct caden,a de cornercializaciori que se est.ablece en 
este circuito es b.-tstante corta; ester i.ntegrada por pocos interme- 
di,ar ios de afuera glue, ctctuan coujo nexo entre los pesc3dOres y esas 
errlpresas. Si bien se exportan algunas especies coma pes espada, 
albacora, picudo, tiburu'n y gacho, la que mejor ilustra este 
circuito es el dorado. A traves de una serie de rnecariismos con- 
tractuales y personales, los intermediarios logran manterier un 
abastecir0iento perrn,anente de pescado que reune los requisitos 
tecnl.Cos fijados por el mercado internacional. Actualmente esto 
circuito es r4a: activo en invierno, epoca en la cual se. pesca 
sobre todo dorado. 

En el otro circuito se comercializan especies comp el picudo, 
tollo, tiburori, gacho entre otras, las cuales se cornercializan en 
fresco dentro del pais. La cadena de comercializacion es rods 

extensa y fragmentada que la ,anterior. Aparece, adem&s, un agente 
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que estuvo ausente en el circuito anterior: el intermediario de 
la caleta, personaje que combing, por to general, esta actividad 
con la pesca'en su propia embarcacioln. Es el intermediario local 
y no el afuereno, quien establece el primer contacto con el pesca- 
dor. Cuando una embarcaci6n llega a la playa, se acercan dos o 
tres intermediarios locales, y se inicia el regateo, mientras a 
poca di.stancia observan la negociaci6ri los intermediarios de 
afuera. De rato en rato el intermediario del lugar se retira a 
conversar con el afuereho a quien provee, y regre.sa con una nueva 
oferta; esta operaci6n se repite con cada intermediario local 
pasta que uno de ellos saca uri fajo de billetes y comienza a 
contarlos sobre las manos del pescador; esta es la sepal de que el 
negocio con el pescador concluy6. Los a,vudantes del comprador 
cargan el pescado al sitio donde acopia el intermediario de afue-. 
ra. Asi, en uri espacio de pocos metros cuadrados han participado 
ya dos corrmerciantes. Los lazos financieros y personales que se 
establecen en este caso son algo distintos y m&s flexibles que en 
el circuito anterior; este tipo de cornercializaci6n tiene mayor 
movimiento en verano, cuando decae la pesca de dorado y se incre- 
menta la de picudo. 

Aderr,as de los dos circuitos descritos que, por to demcis, son los 
m6s importantes, la tort.uga, la corvina y otras especies menores 
circulars por canales particulares de comercializaci6n. La compra 
de tortuga ester controlada por un solo intermediario de la caleta 
que provee directamente a un fdbrica de embutidos loealizada en 
Manta. La corvina tiene poca importancia en Guanto al volumen de 
captura; no m&s de cuatro pescadores cue la comunidad se dedican a 
este tipo de pesca. Q.uien la compra es uri intermediario local 
que la conserva en frio por una o dos semanas mientras espera la 
llegada de intermediarios de la sierra a quienes provee de esta 
especie. El resto de especies, que no entran en los circuitos 
descritos en parte por su bajo valor comercial, se venden o rega- 
lan dentro de la comunidad3 7 . 

Si bien los circuitos de cornercializaci6n crean una cierta espe- 
cializaci(in de los intermediarios, las fronteras no son muy rigi- 
das. Como la importancia de uno a otro depende de la estacionali- 
dad de la pesca, los mismos intermediarios -locales y afuererios- 
participan en ambas redes. Todo llevaria a pensar que estamos 
frente a un me-rr_ado de libre competencies, donde las condiciones de 
compra y venta se fijan entre pescadores y comerciantes. Fuera de 
la falter de infraestructura de desembarque) no existen en San 
Mateo serias limitaci.ones de otro tipo coma escasez de transporte, 
ausencia de comerciantes, dificultades para proveerse de insumos 
comp hielo, carnada, etc. e inclIASO falta de informaci6n respecto 
al movimierito del mercado. Por to contrario, alli existe una red 
relativ.amente grande de comerciantes que compiten entre si; entre 
afuerenos y locales super-an las veinte personas. Esa competencia, 

37 Este punto se trata en el Capitulo 10 dedicado al anAlisis de 
la unidad dome'stica. 
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potencialmente deberia permit.ir al pescador elegir a aquel que 
pague mejor e incluso negociar a su favor los precios. For la 
cercania a Manta, los pescadores tienen informaci6n fresca sobre 
los precios y la posibilidad de vender sus capturas en esa ciudad. 
Los pescadores de San Mateo conocen ademas otras formas de comer- 
cializaci6n coma las que priman en Anconcito38; sin embargo, la 
informaci6n que recogimos en el trabajo de campo revela la hula 
capacidad de negociaci6n que tienen los pescadores. La mayoria de 
los entrevistados39, incluso los mismos comerciantes locales, 
reconocieron Clue quienes fijan los precios son los comerciantes de 
afuera. For ello analizamos a continuaci.6n el t_ipo de funoi6n que 
cumplen los intermediarios, tanto locales coma afuerenos, asi como 
los mec.ani.smos que han desarrollado para legitim.a-r el espacio clue 
ocupan, al mismo tiempo que se garantizan un tbastecll[!iento regu- 
lar de pescado. 

6.1.1. La relaci6n pescador-int.ermediaric) 

Dos elementos juegan un rot central dentro de esta relaci6n: uno 
es el tipo de lazos financieros que se establece entre estos dos 
agentes (denominado "comproIlliso ) y, otro, la abundancia o escasez 
regional de pescado; no obstante,este ultimo aspecto, bajo deter- 
minadas circunstancias, se subordina al anterior. Todos los 
pescadores entrevistados coincidieron en senalar que los precios 
del pescado bajan cuando hay abundancia regional y que suben 
cuando ocurre to inverso: escasez. Otro aspecto de mejor impor- 
tancia es la hora de llegada a la playa. Los pescadores indicaron 
que a partir de=; las 6 de la tarde se gaga menos por el pescad040 
En epocas de escasez concurre un mayor n6mero de interIrmediarios de 
atuera y la competencia entre ellos se incrementa. Sin embargo, 
esto favorece Quicamente a lo._ pescadores que no han establecido 
un compromiso financiero con el intermediario y que, por ende, scan 

libres -comp ellos mismos senalan- para vender la captures al mejor 
postor. El resto, que constituye la mayoria, est6 obligado a 
entreg.ar una parte o toda la captures al o los intermediarios de 
quienes han recibido ,ayuda econ6mica. 

38 Cuando la pesca esti mala en San Mateo, un buen n6mero de 
pescadores se desplaza hacia otros llugares coma Anconcito 
(provincia del Guayas), donde el pescad.o se comercializa por peso 
y hay otro tipi_ de arreglos contractuales con los comerciantes. 

39 A entrevist6 a 13 propietarios de embarcacion y a 4 
comerciantes locales. No fue posible entrevistar a los 
intermedia ios de afuera, pese a que to intentamos eon repetidas 
oportunidades, 

90 En cambio la cantidad de pietas no influye para dada en ql 
precio. 
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E1 intermediario brinda apoyo para la compra de ernbarcaciones, 
motores, provee de carnada, hielo y cajas para la pesca de dorado 
y pace prestarnos en dinero cuando el pescador tiene alguna emer- 
gencia familiar o la pesca est& rnala. Los pescadores pueden 
requerir apoyo para uno, varios o todos los rubros sehalados. 
Asirnisrno, establecen compromisos con uno o varios intermediarios 
locales y externos. Sin embargo, el cornpromiso mas lesivo para el 
pescador es cuando un solo intermediario financier todos los ru- 
bros, en especial la compra de embarcacivn y motor. En este caso 
el pescador pierde totalmente su autonomia ya que debe entregar 
con caracter exclusivo toda la captura, aceptar el precio que fija 
el intermediario (por to general por debajo del de mercado) y 
recibir como pago una surna que en aigunos casos representa apenas 
el 50% del valor de una salida, cuando la pesca es abundante. 
Todas las evidencias parecerian indicar que en el financiamiento a 
ernbarcaciones participa uri solo intermediario de afuera quien 
monopolize la comercializacidrl de dorado para exportacion y compra 
otras especies pelagicas grandes en 1os mercados de Tarqui, Manta 
y San Mateo. Esto le ha perrnitido subordinar a un buen numero de 
presuntos propietarios de emb.arcaciones rte Sari Mateo que, en la 
practica, son sus peones. En 1936, alrededor de uri 30 de los 
nuevos propietarios de embarcaciones habia silo financiado por 
este interrnediario41. Es evidente que un cornpromiso financiero 
de este tipo propicia un endeudarniento permanente del pescador, ya 
gIAe en epocas rte rnal.it pesca o cuando se suscita una emergencies 
familiar debe, aderli&s, solicitor dinero en efectivo, core to coal 
dificilmente puede cancelar la deuda. 

Cuando este intermediario entrega unicamente carnada, hielo y 
cajas para la pesca de dorado, el comprorniso es menos oneroso. 
Los terrni.nos y precios por to general se establecen antes de la 
captura y por plazos que varian ent.re 1 dia, 1 semana o toda la 
ternporada. Aparentemente la carnada y hielo se entregan gratuita- 
mente; sin embargo, el intermediario usa aigunos mer-anismos para 
recuperar el costo rte esos insuruos. Por ejemplo, se retiene 1 

dorado cada salida, aduciendo que representa el pago a los carga- 
dores; se beneficia de las alzas de precio yes que al pescador le 
paga el precio fijado previarnente, y traslada al pescador parte de 
las fliriciones (evisceraci6n, rnarlipuleo, coilservaci6n y clasifica- 
ci6n) que en otros circuitos asurne el iYiterrnediario. Ademas, el 
pescador que reci.be carnada y hielo se compromete a entregar en 
forma exclusivo la captura al proveedor. 

E1 apoyo financiero que brind.an los intermediarios locales es mas 
bien en dinero para emergencias familiares, to cual les garantiza 
exclusividad en la entrega. Solo uno de los intermediarios lo- 
cales financia rnotores. Este apoyo economieo sumado a los lazos 
de parentesco y/o compadrazgo legitiman en parte la presencia de 
estos agentes. Pero su mayor verrtaja frente a los intermediarios 

41 E1 peso que tiene el financiamiento informal en San Mateo se 
analiza en el Capitulo 7. 
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de afuera es el hecho de que pagan al pescador en efectivo en el 
rnornento de la compra y fian al intermediario de afuera por cortos 
periodos (2 o 3 dial). C:omo vimos en la seccionl precedente, en 
San Mateo se comercializa irnportantes volumernes de especies cuyo 
precio es alto. Cor to tanto, en la caleta circlzlari cuanti.osas 
sl_lmas de dinero en efectivo. De las entrevistas se desprende que 
un intermediario mane ja desde S/. ''20. 000 a 300. 000 sucres diarios 
(en 1987), mie,ntras que un. intermediario de afuera puede endeuda- 
rse en m6s de Sf. 1.000.000 diario. La disponiibilidad de capital 
de operaci6ni es la mayor barrera de enitrada para los intermedia- 
rios de afuera42. A su vez los locales tienen dificultades para 
insertarse en los rnercados regionales, pues carecen de los contac- 
tos con los rnayoristas que controlani cada plaza. En cambio, los 
afuereiios han establecido previamente contacto con los rnayoristas 
de los principales rnercados de la provincia y, en rnenor medida, 
coil cornercianites de Guayaquil o de la sierra. Algunios intermedia- 
r ios de afuera ti enien, ademas, puestos f i jos en algunas plazas 
irnportantes corno Portoviejo, donde distribuyen el pescado a otros 
interrnediarios de la regi6n o to venden al por rnenor, con to cual 
un solo per'sonaje condensaria tres roles: inltermedlario, rnayorista 
y rninorist,_t. 

Los initerme-diari.os de la localidad, ademAs de proveer del capital 
para la compra/vent a, asumen otros r iesgos tale's coma pag;ar un 
precio superior a que se establece para ese dia. Por to general 
esto ocurre en, los primeras horas de la tarde, cuando el comer- 
ciante constata su equivocac'i.6n trata de recuperar las p6rdidas 
cornprando m-As barat.o al finial de la tarde o el dia siguienite, con 
to coal tress lady las perdidas al pescador. Uno de los interrnedia- 
rlos locales echa mano de una estrategla a medlano plazo: Corripra 
en epoca de abundancia a precios irrisorios y alma-ceria el pescado 
en Manta pasta cuando se produzca la prirnera escasez. En su 
c'Alculo inc:luye los cortos del hielo, el pago diario al frigorifi- 
co y el flete del carni6n. Los mdrgenes de utilidad nietos del 
intermediario local oscilan entre un 10% y 150. 

El panc_)r.lrn.a general muestra c_u&n poco favorables son las condicio- 
nes de cornercializaci6n para el pescador. Cuando se les pregunt6 
CIAAles eras las venitaj as de contraer el cornpromiso, la respuesta 
mess cornun fue que esa era la unica via para iniiciarse o continuar 
r.n la activi_dad pe-squer,-=L. Como verem(-).; err el Capitulo 7, la 
incidencia del credito estatal en Sari Mateo ha silo practicame-rite 
nl_11c1 y los regiLllsltos no se a IAStan a less V.=_lrlaclories clclicas de 
la costs- gl:ie Si respeta el inlterrnediario. La unica ventaja 
real del pescador es clue el intermediario le recibe la c_aptura no 
importa cuAn tarde desembarque e indepenidieniternenite de la abundan- 
cia. Esto provoca uni sentirnienito de seguridad y respaldo en el 

42 Alguno s inte riedi.Jtrios locales fian al de afuera hasta S/. 
100.000 diarios (1987). En las escasas ocasiones en las que el 
initerrnediario de afuera cornpra directamente al pescador, tambien 
paga en efectivo. 
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pescador que es muy importante de tomar en cuenta en una actividad 
imprevisible y riesgosa como es la pesca. 

6.1.2. El mercado de exportacion 

En varias oportunidades hemos recalcado que uno de los principales 
factores que explican el auge de San Mateo es el crecimiento de la 
demanda externa de especies como el dorado, pez espada, picudo, 
tollo y similares. Eli el Capitulo 1 de este volumen presentamos 
el incremento de las ixportaciones de ciertos recursos marinos en 
el mercado de E. U. durante los aiios 80. En este acapite most.ramos 
el crecimiento de las exportaciones ecuatorianas de algunas espe- 
cies seleccionadas por su importancia en la pesca de San Mateo. 

Del Cuadro 20 se desprende que aunq>>ie 'los volumenes totales de las 
exportaciones de recursos pesqueros tieriden a disminuir desde 
1985, los de las especies seleccionadas aiirneritan tanto en terminus 
absolutos cuanto en su aporte al tot,_tl. E1 incremento mas signi- 
ficativo es el del dorado (3.755.459 kg entre 1984 y 1988). Los 
volurrmenes de picudo y pez espada sufren una caida en 1985 para 
recuperarse en los arios s iguientes . Corr,o se puede notar en ese 
Cuadro, lc-)s mayores volumenes de pez espada se exportaron en 1986, 
to cual coincide con to seiialado por los pescadores de San Mateo, 
que calificaron a este arro como el de "espadazo". Tambien los 
precios promedio anuales del picudo, el tiburon y sobre todo del 
pez espada se han i.ncrernentado durante el periodo analizado. En 
carabio, los precios del dorado y de la corvina muestran una ten- 
dencia decreciente pasta 1986, peso se recuperan en 1987. 

Otro aspecto que respaldaria los hallazgos de nuestra investiga- 
ci6n es la concentraci6n de las exportaciones ell determinados 
periodos del aiio (Cuadro -91). Eli efecto, el 525/0' de las exporta- 
ciones de dorado en 1987 se incremento entre enero y mayo, a la 
vez Clue- se registraron los precios mensuales promedio um-is bajos 
(entre US$ FOB 1,65 y US$ FOB 1,73). Aunque la distribuci6n anu.al 
de las exportaciones de pez espada no es tan clara como en el caso 
del dorado, el 43% de las mismas -excluyerido a enero que presenta 
la cifra mas alta- se concentre entre julio y octubre.. Corrmo 

habiamos seiialado en la secci6n anterior, los mayores desembarques 
de pez espada en Sari Mated se registraron entre junio y agosto. 
En cuarito al rubro tibur6u/tollo, se presenta una distribucion 
anual muy irregular y una alter variacion del precio (de US$ FOB 
),71 a US$ FOB 1,95). El fenvrneno interesaiite es que los meses 
rri=is bajos -febrero y marzo- coincides con los rr,c=s altos ell el 
rubro dorado. 
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Cuadro 20. Ecuador: volumen (kg) y precios promedio (US$ FOB por kg) de las exportaciones anuales totales y segun 

especies seleecionadas de produetos pesqueros (1984-1987). 

Especies 

1964 1985 1966 1987 

volumen Precio Volumen Precio volumen Precio Volumen Precio 

--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 

Dorado 24.540 1,99 512.630 1,93 1.295.157 1,36 3.779.999 1,73 

Picudo 461.450 0,97 386.622 1,00 585.929 1,03 772.389 1,28 

Pez espada 48.000 1,00 9.380 2,17 727.142 2,32 396.953 4,95 

Tollo y tibur6n 210.580 0,62 238.847 0,78 600.610 0,95 1.473.124 1,24 

Corviria 2.720 1,99 7.875 1,86 22.447 1,70 84.553 2,34 

Subtotal 747.290 - 1.155.354 - 3.231.285 - 6.509.018 - 

Totals 155.596.550 - 301.084.450 - 268.951.728 - 200.127.596 

Subtotal/total 0,48 - 0,38 - 1,2 - 3,25 

1 Comprende: enlatados, congelados y fresco, reduccion, extraccion, subproducto y especies vivas, 

Fuente: Direcci6n General de Fesca, Uriidad de Estudios Fesqueros y Estadisticas, kvisos de Conformidad SGS y factu- 

ras comerciales. 

ClAadro 21. Ecilador: Merisual de los volzrmeries expor- 
t ados (kg) y de los precios prorriedio (US$ FOB por kg} segrin espe- - 
cies 1`:387} . 

Dorado Pez espada TiWrUn 
Mews Vol (t) US$ FOB Vol (%) US$ FOB Vol M US$ FOB 

Enrr< 
Febrero 

Abri1 
Mayo 
JUnio 
Julio 
Agosto 
Septierribr 
0ct>>ebr e 
Noviernbr,:-- 
D ic iernbre 

1,73 
1,65 
1, 73 
1,72 
1,69 
1, '76 
1. 77 
1,75 
1,78 
1,76 
1,76 
1,77 

4,96 
4,97 
4,95 
4,'x38 
4,96 
4,96 
4,88 
4,9:3 
4,96 
4,96 
4,96 
4,94 

0,94 
1,91 
1,77 
0,95 
0,71 
1, 17 
1,55 
1,50 
1,'20 
1,39 
1, 15 
1,62 

Total 1.00 1,73 100 4,95 100 1,24 
(3. 779. 999 ) (398.953) (1.473.124) 

Fuente: Direccivn General tae Pesca, Unidad de Estudios Pe.squeros y 
Estad_isticos, Avisos d Cor-iformidad SGS y FactUras Comerciales. 
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Con el prop6sito de establecer CLI&l es la diferencia entre los precios playa que recogimos en el trabajo de campo y los precios 
US$ FOB de dorado, tibur6n y pez espada, comparamos nuestrvs datos 
can los proporcionados par 1a Direcci6n General de Pesca y nos 
enfrentamos con un escollo insalvable, en el caso del pez espada: 
los precios de exportaci6n son algo iniferiores a los playa, salvo 
en algo irnposible de que ocurra en la pr&ctica (Cuadro 
22). Dos factores pueden explicar esta discrepancies: 1) que- en el 
rubro pez espada se haya incluido otras especies corno picudo, 
albacora, cuyo precio es inferior.' y, por ende, distorsiona el 
promedio; 2) que exista una subfacturacion, una prcictic.a generali- 
zada entre los exportadores del pals sobre todo en ese a210 cuarido 
la tasa de cambia sufrio serial fluctuacionies y e-xistiani tres 
tipos de cotizaciones para el d6lar: la oficial, la de interven- 
ci6n y la del rnercado litre. A trav s de la subfacturacibri, lo; 
exportadores podiarT evadir cargas tributarias, a la veZ que mante- 
ner un capital de operaci.6n en divisas que les permiti.a especular 
y resguardarse de posible-s political de incautaci6n. 
Pese a esta limitacio'n, que erlcubre los precios reales de exporta- 
cibn, en el rubro dorado, el precic, recibido por el pescador 
representa en general el 30`% y en el tibur6n oscila entre el 46%5 y 
el 24 mArgenes que son Captados pior dos agentes, el lntermedza- 
rio y la ernpresa exportadora43. 

6. 2.. SalaTlgu4 4 

En Salango hay que distinguir dos circuitos de cornercializacidn, 
segCin los sistemas de pesca alli practlcados: W10 para los Ch1Il- 
chorreros y otro para la pesca can an uelo y trasrnallo. rlientras 
el prirnero se inicia en el mar, el segundo opera tanto en el mar 
coma en la caleta. La distinci6n obedece a varias razones: el 
volumen de captura, el tipo de especies, el use (consurno initerme- 
dio o finial) de producto, y el tipo de consumidor. Sill embargo 
todas las capturas se. desti.nian al ri,ercado initerno. 

Aqui trataremos la comercializacibn de las Capturas de los chin- 
chorreros, par sLI importan,,,i.a en la actividad pesquera de Salango. 
Sill embargo, las fronteras eTitre uni circuito y otro no son niiti- 
das, ya que algucros interinediarios, sabre todo, los que est-an 
afincados en Salango se abastecen de los dos circuitos. Lo 

43 En los precios playa se ha contemplado las rebajas del 
cornercianite, coma par ejemplo, descontar un dorado en cada 
desembarque, o pagar precios inferiores par compromisos. 

44 La inforrnaci6n que aqui se presenta se recogib de entrevistas 
realizadas a 1:3 duenos de embarcaciones (chinchorreros, lanchas y 
bongos) de Salango, a 4 interrnedi.arios asentados en esa caleta y 
a 6 intermediarios rnnyoristas de Puerto L(Spez. 
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Cuadro 22. Relaci6n entre los precios de exportaci6n (US$ FOB) y los precios 
playa en San Meo I (1987). 

Dorado Playa/ F'ez esyatdc a F'l,aya/ 
Mes : Exp. Playa exp. Exp. Playa Exp. Playa exp. 
........................ 

Abril 1,72 0,48 28 4,96 0,95 0,42 (44) 

May,--, 1,69 0,52 (31) 4,96 5,00 0,71 0,33 (46) 

Jwlio 1,76 0,60 (34) 4,88 5,00 1,17 0,43 (37) 

Julio 1, 77 0,51 (29) 4,88 4,79 1, 55 0,37 (24) 

Agos-LA-, 1,75 0,52 (30) 4,93 5,00 1,50 0,44 (29) 

Septiembre 1,78 0,80 (45) 4,96 5,20 1,20 0,44 (37) 

Oc t ubre 1, 76 0,60 (34) 4,96 3,91 1,39 0,36 (26) 

i Los precios del Cuadro 7 se corivirtieron en ck)lares Lit-sa .do la tasa de caribi 3 
prom dio trim str:tl tetra Nl rr rr.tdo librr (co[rrpra) estipiI -a(-1a JQr e1 9:- co 

Central del Eca_Uador (Banco Central (del Eca_vador. Informaci6n estadistica 
Q-iito, Boletin No. 1. 616, altos to 15 de 1988, p. Z37). Lc'a1Tient.ablerr-ente 

en la desag'regaci(5n no aparecia el picaylo. 

uen-te: t 7 y 21. 

que sl ocurre en que la pesca de Ins chinchorreros imprlme su 
dlnAmica <a la comerclalizaci6n de pescado de la Bona y articula a 
la caleta con el mercado provincial e interprovinci.al. 

Como la pesca artesanal con red de cerco se practica en varios 
asientos se ha creado una extensa red regional de comercializaciin 
que a diversos agentes, los cuales cumplen roles especi- 
ficos dentro del clrcuito. Lo que nips i.nteresa c,aracteriz.ar aqul 
es aquellos que ocupan el primer tramo de la cadence y Clue, por to 
tanto, estin mas ligados a los pescadores de alango. 

Rn Salango operan dos tipos de intermediaries: 1) los comerciantes 
de Salango que compran 6nicamente a los duel os de chinchorreros y 
a los pescadores de anzuelo y trasmallo de la comunid<.ad; 2) los 
c:omerciant.es de Puerto Lopez que acoplan pescado c'apturado por 
chinchorreros de Salango, Puerto L6pez y Machalilla. Compran 
Canto a los intermedi.yarios de la regi6n, entre ellos los de Salan- 
gv, comp directamente a los pescadores de esas tree 
El circuito se inicia en el mar, donde se establece el primer 
contacto entre el lntermedlarJo y el pescador. A partlr de este 
momento la cadena comienza a bifurcarse. Algunos lntermedlarios 
venden directamente a los consumidores de la caleta y pueblos 
aledaKos. Otros venden a mayorist,as de Puerto L6pez, Jipijapa, 
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Libertad y Guayaquil. Finalmente los intermediaries que son a la 
vez mayoristas regionales venden preferentemente en el mercado de 
Guayaquil, en menor medida en Jipijapa, Libertad y Manta (para la 
industria de enlatados) y a i.ntermediarios miyoristas y mayoristas 
que distribuyen el pescado dentro y fuera de la provincia de 
Manabi. 

Todas las capturas de Salarigo se comercializan en fresco; el hielo 
se incorpora uria vez que el'pescado ha llegado a tierra y se to ha 
colocado en los eamiones y camionetas que to transportan a los 
distintos puestos de venta, dentro y fuera de la provinci.a de 
Manabi. Como ni en Salango iii en Puerto L6pez4 5 se fabrica 
hielo, los intermediaries traen los bloques de!-:;de lugares distan- 
tes comp Guayaquil, Jipijapa, Manta y Portovie.jo, se-giarl cual sea 
la ruta de coda uno. Tarapoco existe en Puerto L6pez o en Salarigo 
una estacioln de verita de combustible. Igual que el hielo, el 
combustible se trae en tanques de las, ciudades arriba mencioriadas. 
Como senalamos en capitulos anteriores, rii en Salarigo rii en Puerto 
L6pez hay infraestructura para desembarcar el pescado (atracaderos 
o muelle, plataforrnas de cernento para depositar el pescado, mesas 
con t.echo para proteger del sol y o eviscerarlo, etc.). E1 cir- 
cuito de cornercializaciuln ester di.sehado para establecer las prime- 
ras transacciones en el mar, en cuyo caso los sucesivos interrne- 
diarios corren a cargo de las di.stintas etapas de comercializa- 
cion: desembarque, evisceraci6n (cuando se la ejecuta), clasifica- 
ci6n conservaci6n, transporte y distribuci6n, asi corno de las 
p6rdidas por descornposici.6n del producto. 

6.2.1. La compra-verita en el mar 

Existe un grupo integrado por 10 o 15 intermediarios de Salango y 
de Puerto L6pez, sierr,pre los misrnos, que se acercan coil suS 
propias ernbarcaciones (fibras) a comprar a los chinchorreros, 
cerca de la isla de Salarigo. Uno de los interrnediarios entrevis- 
tados decia que esta compra/verita "es uria verdadera subasta". El 
barco es rodeado por varios comerciarites, cada uno anunciando en 
voz alta su precio. El pescador, a cargo de la negociaci6n es 
por, to general, el dueno, si ester desemperiandose corno capit&n. 
Cuando no sale a pescar, delega ester r.esponsabilidad en el capitan 
del barco que es siempre una persona de, confiariza (hijo, hermano a 
soci.o) . 

45 En los ai-ios 70, la Direcci6ri General de Fesca construy6 en 
Puerto Lopes ' una pequena planta a=te tiielo que nunca entr6 en 
funcionamiento. En 1983-84 comp pa-rte del proyecto EPNA-BID/FAO 
se construy6 una planta para abastecer de electricidad y agua para 
hieto asi corno un frim orifico con uric-a capacic at1 de 20 toneladas. 
Hasta julio de 1987, el proyecto no entr6 en funcionarniento pees 
no recibieron los equipos [Chris Wood et al. Una irivestigaciorr 
del manipuleo, distribuci6n y mercadeo de pescrado fresco y 
congelado del sector artesanal en el Ecuador. Boletin Cientifico 
y Tecnico (INP Guayaquil) vol. 9, no. 5: 24, 19881. 
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Como se trata de una red establecida desde tiempo atras, las 
relaciones corrlerciales entre el pescador y el intermediario est.dn 
Irmediadas por lazc)s de amistad y de c:Onfianza mutua, pero un factor 
deterraina (--l de e.sa relaci6n: el compromiso financiero. 
CaS1 t0dos los Pescadores mantienen algCin tipo de de.pendencia de 
los intermediaries a traveS de los prestamos an diner0 y, o los 
ServicioS glAe eSte ultimo otorga, tales come) transporte del com- 
bustible, repueStos y materiales sin recargar los costos del 
flete. Por to general, el intermediario provee dines y servicios 
pares asegurarse una provisiori estable de pescado. Cuanto mayor es 
la cu,--intia del credito, mayor es la dependenci.a del pescador. Asi, 
YYay pescadores que se ven obligado5 a entregar toda La captura 
mientr,as otros solo entregan ,.iris p.arte. El compromiso fin.anciero 
tambien IN pe-rmite al intermediario fijar precios por debajo de 
105 de irlercado y/o llevarse la captura a cr edito , COrt 1c) cual 
increrrienta SLI capital de Operacion y disminuye los rie.sgos. Si no 
obtiene un buen precio de vents, cargo la diferencia al pescador, 
incluso violando el acuerdo previc) con respecto al precio. 

6. La fi.jacion de precius 

Cuando el pescador no mantiene un compromiso exclusive con el 
intermediario, la negociaci6n esta mediada per urn re.gateo previo. 
`t en esta negociaciOn juega un papel clove la abundancia o escasez 
de la pesca en la region. En epocas de abundancia, el int.ermedia- 
rio baja los precios y condiciona la c.orupra. Bajo estas circuns- 
t_=inc.ias el cJli.ij!Y'C?IT11SV tinancie.ro favc)rece al pescador, ya que el 

pL'lII1 -f0 1.1 CtyPt-llraS tic ?L! delld._1:es. Ire all 
glee los pescadores coinciden glare una de 1,as ventaja5 del compromi- 
SO es asegl.ir tr la venta total o de 1a en epocas de 
a butrldalicia. LOS pescadores gl.ie no logran vender slat producci6n, se 
ven obligados a desplazarse a Puerto Lopez o a de.sembarcar en 
Salatigo y buscar c;ompradores. 

Aungl.te no contamos con informacion fiable, pareceria ser que los 
precios en e1 Irlar sort inferiores a los clue se pagan en la playa. 
Pese a ello, los pescadores prefieien recibiY rnen));, antes clue 
asumir los costos, 1()S rie. gos y el tirrmpo que derii.andan el dr sezrI 
bar que ,y la Yenta de s us c,JtptlA aS . 

En epocas de encase z se 7..r1) rerrlerltan la c-ap.acidad de rip, t;Ociacic5n 
del pescador que no fit ierie hazes financieros con el irlterriiedi,Jt- 
r lc) O g11e , en case) de toner los , el arreglo eS flexible. Es en 
esters Oportl_1flidade5 cu,ando los corrmerclantes! c-cmipiten entre si, a 
traves de lus precios, pares acceder al productO. E1 cllterio del 
chinchorrero puede vender al primer intermediario glxe 11eg.a 0 
esper.ar la oterta de, urt segundo c, tercero. t?i el primer precio le 
corlviene veride toda la captura con 10 cll-al desOCUpa rc-ipidarnente la 
bodega del barco y continua pescadoo. Puede optar tarrlbicn por 
distribuir la venta ent.re varios comerc.iantes, e iricluso desem- 
barcar, si no le conviene el precio ufrecido en el mar. 
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Los Pescadores informan por radio a los intermediarios sobre el 
volumes y tipo de especies capturadas. Parece ser que el primer 
chinchorrero que efectua la transaccidn tiene ventajas sobre los 
demos. En este primer contacto pescador/intermediario de alguna 
manera se fija el precio que regira para la compra/venta de ese 
dia. Pero este factor tambien se relativiza de acuerdo con los 
niveles de abundancia y/o escasez. 

En todas las transacciones tarito Pescadores como intermediarios 
calculan el peso para establecer el precio, a trav6s de tres 
mecanismos, dependiendo de la close de pescado, del tamaiio y de la 
cantidad capturada. 

1. Uso de balanzas, Pero solo para determinadas especies: corvina, 
pargo, cherria, huayaipe, robalo, albacora y sierra. 

Contaje de las piezas evaluando el peso segirn el tamaiio, to 
cual implica ya una primera clasificacion. Algunos usari una 
medida denominada tarto, que eglAiv.=-ile a 1 quintal (por ejernplo, 
si entran 100 piezas en un tarito, saberr que cada una pesa 
aproximada-mente 1 libra). 

3. Por blAlto, en cuyo caso estiman el peso total de la captura. 

En general, los pescadores conocen la vari.acion de los precios de 
mercado del pescado. Como la vida econ(5mie_--a de Salango est.a 
estrechamente ligada a la provincia del Guayas, especialmente 
tauayaqui os Pescarores reciben c'Unstanternente inforrrt&cion sobre 
el movimiento de precios en el mercado mayorista de esa ciudad, el 
mas grande e importante del pail, en to que a pesca se refiere. 
Una segunda fuente de informaci6n es el mercado de Puerto Lopez, 
caleta pesgiaera que queda a pocos km de Salango y que constituye 
un centro regional de acopio y distribucion de pescado de la zona 
sur de Manabi. 

Fuera de estos dos canales basicos, tarribieri rrmantienen contacto con 
las empresas de enlatados y harina de pescado de Manta y con el 
mercado de Jipijapa. Por to tarito, el intermediario constituye Lin 

canal rr,as de informaci6n, no el Linico. Pese a ello, las eviden- 
cias indir_'arian que el pescador tiene poca capacidad para incre- 
mentar los Precios, incluso cuando se incrernentan sus costos de 
Producci6n. Pocas serr,anas antes de que realizamos la encuesta, 
subi6 el precio del combustible en el pais. Solo dos, de los 13 

duenos entrevistados en Salango, indicaron que habian incrementado 
el precio del pescado, pero no en proporci6n necesaria para 
compensar el alza. 

Aderuds de. los circuitos descritos, existe en Salango un solo caso 
que podria catalogarse como de integracion vertical. Una de las 
farr,ilias mas Pudi.entes de la comuriidad adquiriu a cre'dito dos 
camiones, to coal le perrriite cornercializar directarfierite las captu- 
ras de sus dos chinchorre.ros y, evrntIA,:-Ilme,-rrte, la de: otros pesca- 
dores de D-i corriuriidad, cuando nece-sita 11enar el vehiculo. Las 
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ventas estctn a cargo de dos rniernbros de la farnilia que distribuyen 
e1 pescado a rnayoristas de varios pueblos de rlanabi (Puerto L6pez, 
Jipijapa y PajAn) , de Libertad y sobre todo cue Guayaquil. Er1 

estas ciudad entregan el pescado a ma.voristas del mercado Cara- 
guay, Coil qu] tines rnantienen arreglos y compromisos f i joy . As i se 
a,,:-+egl_tran la venta ell epoi_as de. abundancia, ya que eel prec'io baja y 
los rnayoristas de jail de compra.r. . En periodos de vender el 
pescado en los ll.tgares rrla C'erCdllc?;= y cu::=tndo la pesc-a tie ha estro- 
peado, la el1tregall a Ltna industries de. rlanta que prc,cesa enlatados 
y/o harilla de pescado. La frecuencia de los viajes a Guayaquil 
varia de acuerdo con la existencia de. pescado; puederl oscilar 
entre l a 3 veces por sernana. Lc--)s costos incluyell (-'ombustible, 
hielo, y page) a ayudantes por carga y desearga del pescado. En 
juliio de. 1981 esos costos ascendian a S%. 9-0.000 por viaje. 

6.2.3. Los interrr,ediarios de Salarigo 

En Salang,) oper.an al me-nos cinco intermediarios de los CUcilJ's se 
entrevisto a cuatro: dos cornpran a lies pescadores y abastecen a 
rnayoristas, uno comercializa las Capturas de las ernbarcaciones de 
la farnilia y el cuart.o vende directamente a los consumidores de 
Salango, Las Tunas, Puerto Rico, Ayampe, La Entrada, 'San Jose y 
P'langlaralto, today e ,tas loccYlidades peque-iias de. los alrededores 
de Salango. 

Los cuatro entrevistados ester ell el negocio pace mAs de Cuatro 
ants; Cornprart una g2"an variedad de especies: lists, corvina, cab.a- 
11a, bonito, jurel, alba-cora, hi_tay;aipe, ojos, carita, calarrl.ar, 
cam.arori, sierra, colorado, ne.gra, pargo, tollo, burro, rayada, 
bagre y lallgosta. coincidieron con to comentado por los 
pe-5(_.,adi_?re- , etito e.1 que 1 =? prCC:l(J` 4711 rUati )a CI1 el mar' y en 
osciira y que lo., pescadores tierten poca Para incidir 

105 prec]_o s. 

El nli.riccjrist t fue eI l:triico gLte que es I uy dificil. erlt:rar eri 
ei negocio, ya gi;te la mayoria do pescadores tielleTl algC41-1 tip(_-) de 
arreglo f inanciero con los mayor istas rte Pl.terto Lc-pez. Este 
personaje cornerci.tliza alrededor rte dos quintales di.arios los 
ctlales los distr ibUye de cases en cas,a en. los pueblos arriba meri- 
c;iorlados. Trarisporta e l. ptescado en su propia Inoto, sirs protegerlo 
con hielo. R.equiere alrededor de 15.000 sucres mensi_tales pare 
comprar y unos 10.000 adicionales pares rn,arltener su vehic-ulo. Los 
otros intermediarios, el gl.te pertenece a la cadence f.a.mi- 
li.ar, venders a rnctyoristas de distirltas localid.-tdes de 1.=t provincia 
del Giu:iyas (Gl.tayaquil, Palmar, Libertad) y de la provincia de 
Manabi. (Puerto Lc)pez, Jipijapa, Manta, Port )vie,jo). Cuando los 
prec ios bet j%tn y no hay un volumen i rnportante. pref ieren vender en 
Puerto L6pez, aunque, la eleccivn del sugar de. yenta de-pende 
tarribieTi del tipo y calidad del pescado. Por ejernplo, especies 
comp la c:arita es preterible. venderl.a , n rnercadc)s pequelios como 
Palrnar y 110 eT1 GUayac:jUil. 
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Para entrar en el negocio es necesario establecer contactos con 
uno o varios mayoristas de las distintas plazas; de otra manera es 
muy dificil vender sobre todo en 6pocas de abundancia. 

De los mercados senalados el mas impo.rtante es el de Chuayaquil 
(Caraguay). Salvo el minori*ta, los otros trey sehalaron tener 
contactos con mayoristas de ese mercado. En esa plaza el precio 
tambi6n varia de acuerdo con la ab-undancia de pescado, situaci6n 
que ellos reconocen por el nurnero de camiones estacionados en el 
mercado. En esa plaza tlene ventaja quien llega primero; la mejor 
hora es las 4 am. ya que a partir de las 5 am. los precios comien- 
zan a bajar. Cuando los precios son muy bajos, los intermediarios 
prefieren vender directarr,ente a los manoristas, to coal les toma 
rr,ucho tiempo. 

Manejan alrededor de 100.000 por noche para comprar el pescado, y, 
por to general, parte de la captura se la llevan a credito. 

6.2.4. Los mayoristas de Puerto L6pez 

De los leis entrevistados, solo uno se incorpor6 al negocio en 
1981. El mas antiguo comenz6 en 1947 y los ot.ros cuatro en los 
aLos 60 y 70. Dos de los entrevistados son hijos de corrierciantes 
de pescado quienes heredaron el negocio; uno fue agricultor y los 
restantes fueron pescadores. Los hi jos de cornerciantes poseen 
lanchas y vehiculos propias; quieries fueron pescadores tienen 
lanchas pero no vehiculos y el agricultor posee vehiculo pero no 
lancha. Indudablemente existe una tradici6n en el negocio que 
posibilita una mayor acumulaci6n de bienes y experiencia. E1 
mayorista rr,as antiguo es el rr,c=,s fuerte de los leis; posee tres 
embarcaci.ones de fibra y su radio de compra se extiende pasta la 
Isla de la Plata. En cambio, aquel que se incorpor6 en los ahos 
80 no tiene en propiedad ni lancha ni vehiculo; por to tanto se 
dedica a comprar en la playa de Puerto L6pez y a distribuir alli 
mismo a irite rmediarios de la region. 

Todos ellos compran sobre todo especies pelagicas pequeiias, pocos 
demersales y ninguno compra picudo o dorado. Se abastecen tanto 
de intermediarios como de pescadores de la region (Salango, Puerto 
L6pez, Machalilla, Puerto Cayo). Las compras las realizan en la 
playa o en el mar hacia donde se desplazan en sus embarcaciones 
propias o alquiladas, salvo aquel que seha16 no hacerlo. 

Tres de los seis entrevistados declararon mantener compromisos 
firiancieros con los pescadores a fin de garantizarse exclusividad 
en la compra. Estos Irlayorlstas, aderr,as de prestamos en dlnero, 
trasladan el combustible para las erubarcacior,es (uno de ellos no 
cobra flete) y, eventualmente, proveen carnada. 

Venden a mayoristas de los mismos lugares que los intermediaries 
de Salarigo e igual que ellos, cuando hay escasez no se Ir111even de 
Puerto L6pez. , Algunos privilegian los mercados de la provincia de 
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Ma21ab1, mi.entras otros prefieren trasladarse a GuayagUll, ya que 
alli pueden c'arlibiar pescado por hielo. La elecci6ri del lUgar de 
yenta depende, sobre todo de los convenios que hayan establecido 
con Irlayoristas de un met"Cado 
de de Salango sobre las cOridiclones de comps-l 
en los Irlercc`tdos: los preclos deperlden de l,:i :tbutndancla y, o esca- 
sez y de la horn de llegada; todt_)s senalarorl sujetarse al precio 
pagado por el rrlayorista del mercado. 

Estos mayoristas, igl.tal gue los intermedl,arios de Salango cuando 
trasladan el pescado a otros llugares que_ no seas Puerto Lt5pez, 
aSIAmen los costos del hlelo, cargadores, evlsceraci6n, Corrlbustl- 
ble, alirrlentaci6n para chofer y ayudante, alquiler de lancha y/o 

carrlinn cualido no son propietarios y mantenimiento de medios de 
transporte cuando to son. No pudimos conocer cuanto dinero en 
efectivo invierten en las diarias. 

6.3. Los circuitos de comercializacio'n en Puerto Cayo 

En Puerto Cayo tarnbien hay que distiilgUir dos circuitos: uno para 
lei pesca de especies pel&giCas peque.has y otrc) para la captura de 
. amarcn y larigo=',ta. El primero es; bastante similar al de Salarigo 
con a1gunas partioularldades que senalarernos aqul; el .=egundo e-11 

carrlbio, se aserrle-ja a la comercializaci6ii de especies pelAgicas 
grandes para el mercado de exportaci6n, descrito en earl Mat.eo. 

En gener,tl, las corldlcioneS de corapra venta en Puerto Cayo se 
r igen por los rrllsmos pr inn-ipiOS glue en las Otras dos ca-let-as. LOS 
preci.os se fijan de acuerdo coil la -a los compro- 
Irlisos gue l'-_)S manterigan con los corrlerclarlteS; el tlpo, 
talnario y cali.dad del pescado; la hor,i de arribo a la playa. 
Tambien en Puerto) Mayo es evidente clue los pescadores tierlen poco 
espacio de en el circuito de especies pelc-igicas 
pegluerlas, los se fijan en las plazas de dentro y fuera de 
la provincia. Por to tanto, los primeroz' intermediarios se rigen 
por el precio Irlayorlsta para calcular SIAS ganariclas y Ofrecer al 
peIcador IAfI precio que les converlga. En al circuito de 
crl.ist_ Fos, 10 pe c-adc)re , estan informadc)s ale los prec-ios ale las 
empresas exportadoras, ya que estas entregan serrlanalmente UI1a 
list-i de pi'e-CiOS. 

6. 3. 1. El circuito de especies pelagicas pequei as 

La mayor parte de la captura se vende en el mar a comerciantes de 
Machalilla y de Puerto L6pez; en algunas ocasi.ones, seguramente 
cualido no fue posible ne-gociar en el mar, las transacciones se 
efectuan en e1 fondeadero de Puerto Cayo en Cuyo caso el interme- 
diario se encarga de desembarcar la pesca46. Los pescadores 

46 Efl el Capitulo 1 se describe. las caracteristicas del sitio de 
deselilbargl;te de Puerto Cayo. Aderrlas de la ausencia de 
infraestrluctura de, desembart:.jue y procesarniento, la en <_nada es r1luy 
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reservan una porcion menor de la capt.ura para entregarla en tie- 
rra, a los intermediarios de Puerto Cayo, que trasladan gasolina, 
cedes y motores, asi como la t.ripulaci6n del pueblo a la playa y 
viceversa. Esta es la Cznica ventaja que mantienen frente a los 
interrrmediarios del mar.. Con la generalizacion de la compra en el 
mar, y la importancia de Machalilla y Puerto Lopez como centro 
regionales rte acopio, los intermediarios de Puerto Cayo han perdi- 
do poder de negociaci6n y de captacivn del recurso. Por las 
mismas razones que se expuso en el caso de la pesca con red de 
cerco de Salango, los pescadores prefieren liberarse de la captures 
para seguir pescando. Por to tanto, los intermediarios rte tierra 
tendrian que ofrecer precios mUy SUperiores para poder competir, 
con la desventaja de que tambien en tierra la pesca se compra a 
credito. liicluso, uno de los comerciantes entrevistados47 decla- 
re, que compra 6nicamente en epocas de abundancia, cuando a otros 
no les interesa adquirir pescado y los pescadores se ven obligados 
a deserr,barcar la captura en Puerto Cayo. 

El precio del pescado se fija evaluando "al ojo" el peso. Cuando 
el pescado es grande y de mds valor (por ejemplo la corvina) se 
vende por piezas mientras que pescados chicos corr,o la carita se 
venden por tarro. No se pudo constatar en Puerto Cayo que el 
CUI»prorriiSO tUViera tanta incidencia sobre los precios corrio en 
Salango y Sail Mateo. Coriio se analiza en el Capitulo 7, los pesca- 
dores de esta comunidad, sobre todo aquellos clue se dedi.can a la 
pesca con red de cerco, se beneficiaron del credito estatal para 
invertir en equipos de pesc,a. Dlstinta es la sltuaclon de los 
pescadores glue entran al circuito de crustaceos, como vererros. En 
esta caleta se corUercializa las mismas especles que en Salango, y 
tarribien, corr,o en esa caleta, una paste se destina al consurno local 
o de los pueblos aledaiios4a, mientras que el resto se vende en 
algunas plazas de la provincia, aunque la principal para Puerto 
Cayo es Jipijapa, que se encuentra a media hora por carretera 
pavimentada (la via costanera). En este centro Cantonal, cuatro o 
cinco mayorist.as del mercado compran la pesca Blanca de Puerto 
Cayo. Los intermediarios se desplazan a otros mercados de la 
provincia de Manabi (Portoviejo, Manta, Chone, Calcet.a, Tosagua, 
Rocafuerte, solamente cuando hay abundancia de pescado y por to 
tanto los precios en Jipijapa son muy bajos. 

Son los intermediarios locales qulenes asumen los costos de trans- 
porte que incluye cargadores y vehiculo, ya que no se Usa hielo iii 

se eviscera el pescado. Los que tienen vehiculo propio, to usan 

ventosa y ester bastante alejada (2 km) del pueblo. 

47 En Puerto Cayo entrevistarrios a 11 duefios de ernbarcaci6n y a 
cuatro coraerciantes de la localidad. 
48 En Capitulo 10 se hace referencia al c.ircuito de los 

minoristas y su importancia en las estrategias de la unidad 
domestica. 
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para estos fines y comp medio de transporte de pasajeros y otro 
tipo de mercaderias; los C)tros intermediarios flet.an carriionetas o 
trasladan el pescado, cuando las cantidades son menores, en trans- 
porte p6blico. Segun senalaron los entrevistados, los mayoristas 
tambie2i compran a cre'dito; en algunas oportunidades el intermedia- 
rio local debe pagar al pescador antes de recibir el dinero del 
rrnayorista. De cualquier manera, debido al bajo volumen de pescado 
que circula dentro de la caleta y de este circuito, el capital de 
operaci6n que necesitan los intermediarios locales es inferior al 
de Salango y muchisimo menor que el de Sari Mateo (oscila e2itre S/. 
20.000 y S/. 50.000 semanales). Los rrrargenes de garla2icias, eii 

, cambio, son similiares a los de San Mateo (entre e1 10% y 20%0' 

aunque evidentemente rrn_tcho menores en terminus absC)lutOS. 

El numero de viajes semanales a Jipijapa u otras plazas, oscila 
e2itre uno y cuatro, dependiendo de la cantidad de pescado; para la 
venta a los mayoristas se utiliza la misma modalidad Clue para la 

compra: la pesca no se pesa y el precio depende de la abundancia 
regional del pescado. 

6.3.2. E1 circuito de comercializaci6n de la langosta y el camar6n 

La langosta y el caroar6n se venden en la playa de Puerto Cayo; la 
primera se vende por pietas de acuerdo con su tamaiio y el segundo 
por peso. La ci)rrlpra de la mayor paste de las capturas de estos 

East,=-1 c.ncentrada en un grupo familiar, el rricis importan- 
te de la comunid,ad, clue abastece a >>lna f irma export,adora de Manta. 
La persona enr_arg.ada de la compra/venta conserves en hielo las 
espeeies por dos o trey Bias pasta que ha recolei-tado L12ic`1 ca2ltidad 
gIAe araerite el viaje en su propio vehiculo a Manta. Para conser- 
var los crustaceos usa bidi. ne- grandes de eternit, iguales a los 
utilizados para almacenar agua; alli va colocando una capa de 
langosta o carnar6n, una de hielo y asi SuCe:Slvargente pasta Clue 
llena el recipiente. 
Cori)r_) se adelant(D, se trata de un circuito corto y pasta cierto 
plAnto oligops6iiico. Los pescadores c. )noiZen bier el precio que 
page 1= rlfjpre--a exportadora, pees esta distribuy'e sertianalrtmente una 
listo de preci.os, que se van ajustando a las variaciones de la 
ta`,a CIe Carnbio. Sin embargo, tienen poca capacidad p._iri- neg) iar 
i'?I1 i`l int,r -Yr(1''i_].:_11'C) ffS 1(1:YIlt, de r'j itr1I i_Cll'i_. i__ 1 1i la 
que les resta poder49. 

En la pesca con trasmallo de Puerto Cayo, cada pescador lleva su 
propia red, to cual le permite comercializar su captUra. E1 
derecho al_ use de la embarcaci6n to paga en dinero, estableciendo 

49 Este intermediaric-) declare que mantiene lazos de comprorl2iso 
con 60 pt':;scl :tdrjres. 
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un arreglo previo con el propietario de la fibres o bongo en el 
coal sales a pescar5O. Pero para financiar la construccion de 
los trasmallo, al intermediario local, quien les provee 
de los materiales necesarios (paiios, hilos, piola, etc.) y everr- 
tualmente de dinero en efectivo destinado a solventar emergencias 
famiIiares. Lo interesante es gtae la familia que concentra la 
compra de crustc=ceos es propietaria de un alrnaeen donde, entre 
otros insumo. y bienes de consumo, vende materiales de pesca. For 
to tanto, entrega esos materiales al pescador y va recuperando el 
costo de los mismos descont&ndoles de la captures cuando entrega la 
captura y/o pagando precios por debajo de los del mercado51. 

En Puerto Cayo ocurre algo similar a to que preselAciamos en Sari 
Mateo: la segrr,entacion espacial del pueblo refleja una division 
socioeconomica, segCin grupos locales de poder52. El principal 
nucleo familiar se asienta en los altos de la loma norte y ester 
integrado por la farr,ilia que controla la rte 

Al otro lado del rio opera otro grupo familiar, menos 
poderoso, dedicado sobre todo a la pesca de carr,aron y langosta. 
Estos Pescadores han intentado vincularse, con relativo exltr,, a 
la empresa exportadora de Manta, sorteando de esta m..tnera e1 
control del interrnediario local. 

Los distintos circuitos comerciales que se han desarrollado en 
cada cada cual con su logica particular, muestran la 
complejidad vigente en la corrtercializaci611 de recursos marinos y 
la de introducir enfoques m6s adecuados para recuperar 
la realidad con mayor fidelidad. Los pescadores artesanales 
participan en los distintos segmentos que la derrtanda de 
recursos marinos en el pais, to cual rompe con la clAsica posici6n 
dictomica usada para caracterizar el papel que juega este sector 
en la explotaci6n 1' comercializaciorl de productos del mar. Es 
evidente que a medida que se especializa la derr,anda -el ejemplo 
mris claro es el mercado de exportaci6n- se incrementan las normal 
de calidad, to cual obliges al pescador a adoptar que 
incrementan SIAS costos de produccion, sin que ello redunde en 
precios mAs altos. Y esto se debe, en grin medida, a que el 
Capital nece-sario para esas innovac--ones tConicas, provlene tie los 
agentes itlvolucrados en la coraercializaci.orl. La figura mds comCin 
que aparece es la de un eslabonamiento hacia atras, en la coal los 
intermediarios del primer trarrlo de la cadena, comienzan a inter- 

50 Las caracteristicas de esta pesca y los arreglos pertinentes 
se tZata en e Capitu o 2. 

51 Mientras el intermediario entrevistado dijo pagan S/. 450 por 
una langosta cue 25 cm., los pescadores declararon recibir S/. 050, 
en agosto de 1937. 

5 Ver Capitulo 1. 
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venir en la organizaci6n de la producci6n, trasladando al pescador 
parte de las funciones que en otros circuitos, menos especializa- 
dos, son asumidas por los intermediar_ios (evisceraci6n, conserva- 
ci6n, clasificaci6n). Menos frecuente e importante es el eslabo- 
namiento hacia adelante, donde los pescadores intentan asumir 
parte de la comercializaci6n. 

("on el aumento de la participaci6n del intermediario en la produc- 
ci6n, se fortalece su poder de decisi6n en desmedro del pescador. 
Esto, que en principio ha servido para atribuir al intermediario 
un rol expoliador y, por ende, proponer mecanismos que propicien 
su desaparici6n, debe mirarse con cuidado. E1 exito y la relativa 
armonia que rigen las negociaciones descubre elementos ajenos a la 
l6gica de mercado y, en general, obviados en los estudios sobre 
esta area pero que subyacen detras del conjunto. El intermediario 
al estar familiarizado con las particularidades de la actividad 
pesquera y con las necesidades del pescador, ha creado estrategias 
de intervenci6n que respetan y se ajustan a esas realidades. Y 
este es el punto crucial que deber ser reconocido e incorporado 
cuando se disena politicas sectoriales de desarrollo que persiguen 
fortalecer la posici6n del productor. Como bien senala Pollnac 
"The assumption of middleman as exploiter, however, has led to 
many attempts to replace him before fully understanding the multi- 
dimensionality of his role in the fishing community"53. 

7. Los mercados de la provincia de Manabi 

Cuatro mercados -Manta, Tarqui, Portoviejo y Jipijapa- son las 
principales plazas de influencia de la zona centro-stir de Manabi, 
donde estdn localizados lo5 asientos pesqueros estudiados. Como 
la mayoria de la pesca de Salango que circula en Manabi, to hace a 
traves de Puerto L6pez, hemos tomado esta caleta, y no Salango, 
comp punto de referencia. 

A continuaci6n presentamos una imagen del movimiento de esos 
cuatro mercados en to que a comercializaci6n de pescado se refie- 
re, destacando el aporte de las caletas estudiadas, segun especies 
principales. 

Entre el to de julio y el 29 de octubre de 1987, se realiz6 una 
encuesta en esas cuatro plazas que abarc6 a 362 comerciantes -no 
siempre los mismos- de los cuales el 78% era minorista. Cada 
mercado fue visitado una vez por semana por 5 encuestadores que 
recogieron inforrnaci.6n sobre las especies que se vendian en cada 
puesto elegido, el tipo de comerciante (miyorista o minorista), 
volumen, precio y la procedencia de las especies. De todas las 
especies, seleccionamos aquellas qUe son las mas representativas 
en los desembarques de las caletas estudiadas. Como no f ue posi- 
ble reunir una muestra representativa ni hacer una recopilaci6n 

53 Pollnac, op. cit. p. 342. 
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Cuadro 23. Manta: volumen comercial.izadol (leg) segun tipo y 
especies seleccionadas (1987) 

Total- Mayorista Manorista 
E s p e c i e (kg) u i 4 Q 

Picudo 5.984,57 1.00 13 87 
Albacora 5.251,81 100 37 63 
Dorado 3. 232 , 76 100 49 51 
Uac ho 1. 402, 00 100 19 81 
Carita 1.987,30 100 100 
Otras 6. 298 , 09 100 15 85 

Total 24.156,50 100 23 77 

1 La information contempla solo a los,69 comerciantes 
encues tados . 

Fuente: CEPLAES, Registro de preci.os ,y volumenes de venta en 
los mercados regionales, 1987. 

sistematica durante el periodo, no es posible establecer generali- 
zaciones a partir de estos datos ni calcular la variation de 
precios. Deben ser considerados unicamente comp una primera 
a proxirnacion a los circuitos de comercializacion de la provincia. 

7. 1. El rnercado de Manta 

Entre el 4 de julio ,y el 17 de octubre de 1987 se entrevisto a 69 
comerciantes del rnercado de Manta, de los cuales el 82% Bran 
rninoristas. El 74% del volurnen54 que manejaron los 69 comercian- 
tes estuvo representado par cinco especies: picudo, 25%; albacora, 
22%; dorado, 13%; gacho, 6% y carita, 8%. La distribi_rcion del 
volurnen total entre mayoristas y rninoristas fue 23% vs. 77.`x. Las 
especies mas importantes para los mayoristas son el dorado y la 
albacora mi_entras que el picudo, la carita, otras y el gacho son 
controladas por rninoristas (Cuadro 23). 

Ninguno de los comerciantes entrevistados indico comprar especies 
procedentes de Puerto Lopez o Puerto Cayo. En cambio, el 55% del 
picudo, el 33`i del gacho, el 26% del dorado y el 12% de la albaco- 
ra venian de San Mateo, pero con una salvedad: unicamente los 
rninoristas serial.aron abastecerse de especies procedentes de San 
Mateo. 

54 Se excliiyo en todos los mercados aque.llas especies de las 
seleccionadas que no alcanzaban el 1%. 
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Cuadro 4. I'arqui: volumen come.rciali.ado 
espec:ies seIecci.onadas ( 1.9137) . 

(kg)1 segun tipo y 

Total Mayoristas Minoristas J J 
E s p e c i e s (kg) r J 

.o 

Albacora 14.962,30 100 85 15 
Picudo 5_ 5:35 , :39 10() :3.5 65 
Dorado 5. 447,8! 100 94 6 

Pinchagua 1.871,:37 100 100 
()tray 26. 925,62 10O 77 2:3 

`T'otal 
------------------------------------ 

2 6 54. 74'' , 50 1O0 74 

1 La informacicM incluye solo a 112 comerciantes. 

Fuente: CEPLAES', Registro de precios y volumenes de venta en los 
mercados regionales, 1987. 

Cuadro 25. Portoviejo: volumenes comercializados (kg)1 segun tipo 
y especies seleccionadas (1987). 

Especies 
'I'ota 1 

(kg) % 

Mayoristas 
J 

Minoristas 
F! 

Pic,ud(., 911),20 100 95 5 
Albacora. 2 1. 467, 80 100 100 
(;ari.ta 4. 180,58 100 94 6 
Otra: 112. 898 , 82 10() 99 1 

'T'otal 172A57,40 100 98 2 

1 L.a inf_ormaci_on incluye solo a 85 comerciantes. 

Fuente: (;EPI,AE ' , Registro de precios y volumenes de venta en los 
mercados regionales, 1987. 
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Cuadro 26. Jipijapa= volumenes comercializados (kg)l segun tipo y 
especies seleccionadas (1987) 

Especles 

Total 
(kg) V 

Mayoristas 
V 

Minoristas 
U 

Carita 13. 840,7 100 99 1 

Dorado 11.:360 , 7 100 99 1 

Jurel 10. 687,4 100 10(:) 
Picudo 2.916,06 11.) 1) 47 5:3 
Caballa 2.332,12 1.00 97 3 

Hoja 2.319,42 100 94 6 

Albacora 2.122,50 100 85 11 
Otras 32. 586 , 17 100 86 14 

Total 78.165,07 100 92 0 

1 La informaci6n incluye solo a 96 comerciantes 

Fuente: CEPLAES, Registro de precios y volume-nes de yenta en los 
rnercados regionales, 1987. 

7.2. El mercado de Tarqui 

En Tarqui se'encuest6 a 112 comerciantes de los cuales 85% eran 
minoristas. La encuesta se realiz6 entre el to de julio y el 10 
de octubre de 1987. Del volumes comercializado por estos 112 
comerciantes, un 50% correspondi6 a 4 especies: albacora (27%); 
picudo (10%); dorado (10%); y pinchagua 

Pese a 1a significativa irnportancia de los minoristas dentro de la 
muestra, el 74% de volurnen rn,_Lne jado por los 112 comerciantes 
correspondi6 a los mayoristas (Cuadro 24). Estos controlan la 
ma-yoria del dorado, la albacora ,y las especies del rubro otras; en 
cambio los minoristas se especi.al.izan en la comercializaei6n de 
picudo y pinchagua. 

Ni.nguno de los cornerci,antes declaro abastecerse de especies proce- 
dentes de Puerto Ca-,yo y solo una porci6n insignificante de la 
albacora comercializada por los mayoristas provenia de Puerto 
L6pez (1,2). Asimismo, solo los mayoristas senalaron comprar 
dorado de San Mateo, que representa el 2,5°/. de la cantidad de esta 
especie que se comercializ6 en Tarqui. Puerto Lopez aport6 con el 
5.5% al rubro otras, la mayor parte captada por los mayoristas. 
Sin embargo, tanto mayoristas corno minoristas se abastecieron de 
picudo (25%) albacora (3%) y otras (0,75%) que venian de San 
Mateo. 
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7.3. El mercado de Portoviejo 

En est.a plaza fueron entrevistados 85 comerciantes, un 67% repre- 
sentado pox, minoristas. La encuesta se realiz6 entre el 1o de 
Julio y el 29 de octubre de 1987; el periodo rnas extenso de los 
CUF-ttro mercados y el lugar donde el porcentaje de mayoristas es el 
mas alto (33%). Quiza por ester raz6n es tan alta la participacion 
de los mayoristas (98%) en los volumenes totales. Ademas, los 
aportes de las especies seleccionadas solo fueron significativos 
en: picudo (20%.); albacora (12%) y carita (2%). Reunidos los tres 
representan apenas el 34. del total (Cluadro 25). 

lgual que en,tos otros dos mercados ya descritos, en Portoviejo 
tampoco se abastecieron de especies procedentes de Puerto Cayo. 
Por otra parte, el aporte de Puerto L6pez es si.gnificativo solo en 
el rubro otras (17%) y escasamente en la carita (4%). En cambio, 
el 34% de.l picudo y el 3% del rubro otros procedieron de San 

)5 5 

7.4. F1 mercado de Jipijapa 

Del 2 de jul.io al 9 de octubre de 1987 se encuest6 en esta plaza a 
96 comerciantes de los cuales un 76% Bran minoristas. Sin embar- 
go, aqui se repite el mismo fen6meno que en Tarqui y Portoviejo, 
ya que el 92'A' de los vol-Cimenes comercializados por esos 96 comer- 
ciantes, correspondi6 a los mayoristas. Los aportes por especies 
al total se distribuye entre un mayor numero de especies selec- 
cionadas, que en los casos precedentes (Cuadro 26). Las 7 espe- 
cies seleccionadas aportaron con el 60% de la cantidad comerciali- 
zada por los 96 comerciantes. La mas importante es la carita 
(18%) seguida de dorado (15%), jurel (14%), picudo (4%), caballa 
(3%) , hoja (3%) y albacora (3%). 

La participation de los minoristas es significativa solo en el 
picudo, en menor medida en albacora y otras. En este mercado 
desaparece totalmente San Mateo como caleta abastecedora, y apare- 
ce Puerto Cayo, al mismo tiempo que se incrementa la participation 
de Puerto L6pez. En efecto, el 79% del jurel, el 62de la hoja, 
el. 49% de la caballa y el 10% de otras proviene de Puerto Cayo. 
Asimismo, Puerto L6pez aporta con el 39% de la caballa, el 13% de 
otras, el 12% del picudo, 5`o de la hoja, 4% de la albacora y 3% 
del jurel. 

Toda ]a caballa y el jurel que vi.enen de Puerto L6pez es acopiado 
por mayoristas, mientras que todo el picudo, 1a hoja y la albacora 
las compran los minoristas. En cambio, el 100% de la caballa y el 
jurel de Puerto Cayo asi como el 94% de la hoja y el 92°o del rubro 
otras son captados por l.os mayoristas. 

55 Dada la escasa importancia de los~minoristas en el total, no 
cane acti.ii hates la distinci6n entire ti.pos de comerciantes. 
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Pese a las limitaciones de la muestra, aparecen algunas pistas que 
ilustran una rel.ativa especia.lizacion de los mercados segun sus 
areas de influencia. En Manta, Tarqui y Portoviejo, tienen mayor 
importancia especies pelagicas grandes entre las que se destacan 
el picudo, la albacora ,y el dorado. En cambio en Jipijapa este 
tipo de pescado pierde i.mportancia relativa frente a especies 
pelagicas pequenas como la carita, el jurel, la caballa, la hoja, 
etc. Asimismo, varia el peso relativo de las ca]_etas estudiadas 
en el volumen que ci_rcula entre los comerci_antes encuestados. Un 
primer aspecto interesante es que Puerto Cayo solo abastece al 
mercado de Jipijapa y que en ese mismo mercado desaparece la 
participation de San Mateo56. Ambas situaciones constatan to 
tratado en los circuitos de comercial_izacion, desde la optica de 
las caletas. San Mateo abastece a los mercados rnas cercanos a la 
comunidad: Manta (25%), Tarqui (4%) y Portoviejo (9%). Puerto 
Cayo aporta con el 19% de to que circulo en Jipijapa y Puerto 
L6pez aport6 con un porcentaje irrisorio al mercado de Manta, el 
2% al de Tarqui, el 11% al de Portoviejo y el 8% al de Jipijapa. 
Salvo en Portoviejo, donde el picudo es controlado por los mayo- 
ristas, en los otr.os dos mercados, la mayor proporci6n es comer- 
cializada por rninoristas. En cambio dorado y alb,_Lcora predominan 
entre los mayoristas. 

Pero el punto rnas interesant.e que respalda la segmentaci6n de la 
dernanda en varios circuitos, es el hecho de que ni gacho, ni 
tibur6n, ni pez espada, langosta o camar6n se comercialicen dentro 
de los mercados provinciales, asi coma la escasa importancia del 
dorado, to coal estaria confirmando que estas especies se destinan 
principalmente al mercado de exportaci.6n. Tambien sorprende la 
baja importancia relativo de caballa, pinchagua y en menor medida 
,jurel, especies irnportantes en los desembarques de Salango, Puerto 
Cayo, Machalilla e inc_luso Puerto Lopez, asi comp la ausencia 
total de sardines y negra. Es probable que una proporci6n signifi- 
cativa de estas especies sea captada por la industries de enlatados 
y harina de pescado_ 

En este Capitulo hemos explicado, a partir de los recursos marinos 
explotados en cada una de las caletas estudiadas, algunos f.actores 
de indol_e natural, tecnico y de mercado que ayudan a entender, la 
especializaci6n pesquera predominante en cada comunidad. Si bien 
hemos logrado identificar ciclos naturales que obstaculizan y/o 
favorecen determinado tipo de pesca, asi,como aspectos de orden 
tecnico que actuan en ambos senti.dos, su peso explicativo parece 
ser inferior al impacto que ejerce el mercado sobre la organiza- 
ci_on de la actividad pesquera en estas comunidades. La presencia 
de un parque pesquero moderno, asi corno la importancia (volumen y 
valor) de los desernbarques, en princi.pio llevarian a pensar que 

56 Como se indic6 en las secciones precedentes de este Capitulo, 
la pesca de Salango y Puerto (',a-yo es comprada por cornerciantes de 
Machalilla y Puerto Lopez. Cabe supQner, por to tanto, que los 
aportes de Puerto Cayo esten inclui(Jos en estas caletas. 
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ciertos sistemas de pesca tienen mayor 6xito que otros. Sin 
embargo ester imagen se relativiza frente a la significativa parti- 
cipaci.on en esa modernizacion y crec.imi.ento de los agentes involu- 
crados en la comercializaci.6n. 
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CAPITULO 5 

ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DE LAS UNIDADES DOMESTICAS 

En esta section del informe analizamos nuestros presupuestos 
iniciales del proceso de diferenciacion socio economico de las 
comunidades pesqueras y de la actividad. Para ello retomamos 
nuestras hip6tesis del Proyecto (CEPLAES, 1985) y las analizamos a 

la luz de la information recopilada y de la reflexion desarrollada 
a to largo de la investigacion. Incorporamos asimismo, algunas 
constataciones empirical realizadas en otros contextos pesqueros 
que dan elementos para la reflexion. Posteriormente proponemos 
algunos indicadores de diferenciacion socioeconomica de las unida- 
des domesticas y analizamos las comunidades y las unidades domes- 
ticas pesqueras. 

1. Alcance conceptual y metodologico 

Uno de los ejes de la investigacion era describir y analizar la 
heterogeneidad socioeconomica presente en el sector pesquero 
artesanal. Caracterizabamos a la pesca artesanal como una produc- 
cion que se organiza en base al trabajo familiar y con tecnologias 
de debil poder predatorio. Sin embargo, se planteo que "el desa- 
rrollo acelerado de la pesca industrial, ocurrido en la 61tima 
decada (1975-1985), junto a la temprana vinculacion del pescador 
al mercado, han propiciado un significativo proceso de diferencia- 
cion social internal entre 1os pescadores, originando diversas 
situaciones socioecon6micas" (CEPLAES, 1985: 17, 18). Se asumia 
la existencia de tres estratos, aun no consolidados y con una alts 
movilidad social: 1) estrato bajo, "constituido par el pescador 
individual marginado de las unidades de pesca (conjunto formado 
par las embarcaciones, intrumentos, artes y aparejos de pesca)"2 
(CEPLAES, 1985: 18); 2) estrato media conformado "par el pescador 
incorporado a una unidad de pesca, pudiendo ser a no propietario 
de los medios de de production pero que recibe como remuneration 
una parte de la captura" (CEPLAES, 1985:18); y 3), estrato alto 
"conformado par el pescador en vices de capitalization... su 
status seria semejante al del maestro artesanal urbano, quien 

1 Entendemos par diferenciacion social el proceso historico de 
movilidad interna de un sector, ya sea ascendente o descendente. 
ESte proceso, en el cual intervienen factores econ6micos, 
sociales, politicos y culturales -endogenos y exogenos-, puede 
conducir a la descomposici6n de un sector debido a la 
capitalization o proletarizaci6n del grupo que to integra. 

2 Este concepto incial de unidad de pesca f ue reformulado en el 
transcurso de la investigacion. 



Capitulo 5 2 

tiende a establecer relaciones de subordination antes que de 
cooperaci6n, entre los productores" (CEPLAES, 1985: 18). 

Nuestra description de l.os estratos intentaba correlacionar la 
actividad productiva (unidad de pesca) y la unidad domestica, como 
esfera del consumo y de organization de la mano de obra. En los 
dos primeros estratos hay una yuxtaposicion entre estas dos esfe- 
ras, oscureciendo su comprens16n y se basa en el criterio de que 
el trabajo se organiza en funcion de la mano de obra familiar. 
Veamos mas de cerca los componentes de cada grupo: 

1. Los pescadores del estrato bajo o marginados "no estan articu- 
lados de manera permanents a una unidad de produccion pesquera 

ya que no cuentan con los medios necesarios para ello. Deben 
implementar mdltiples actividades (pluriempleo) y estrategias (vg. 
migration temporal, autoayuda, etc.) para garantizar la sobrevi- 
vencia de la unidad domestica" (CEPLAES, 1985: 20). Arreglos al 
partir,3 pequenos ahorros y herencias pueden permitirles adqui- 
rir ciertos medios de produccion, de manera que pueden incor- 
porarse a una unidad de pesca. E1 limite inferior de este estrato 
es la proletarizacion definitiva (Cfr. en CEPLAES, 1985: 20, 21). 

2. El estrato intermedio, compuesto por artesanos propiamente 
tales, incluiria situaciones de: 

i. Unidades pesqueras incapaces de producir con sus propios me- 
medios y de generar to que requieren para su reproduction, como 
resultado de la disponibilidad restringida de instrumentos de 
trabajo, del limitado ac_eeso a recursos pesqueros, de la crisis 
demografica4 de la familia, de baja productividad, etc. Una 
situation de esta naturaleza puede llevar a varias estrategias 
combinadas: diversificacidn de actividades para reponer los ins- 
trumentos de pesca y alcanzar los niveles de consumo socialmente 
aceptados; migration de familias pescadoras y fortalecimiento de 
formas no monetarias de circulation de bienes y servicios (Cfr. 
CEPLAES, 1985: 18,19). 

ii. Unidades pesqueras que logran satisfacer sus necesidades bAsi- 
cas, gracias a la captura y valorization de los recursos del mar. 
Los ingresos obtenidos permiten la reposic_ion de los instrumentos 
de trabajo y la reproduction de la unidad domestica. Su equilibrio 
es precario, pues estan expuestos a cualquier cambio desfavorable 

3 Entendemos por arreglos "al partir" las relaciones y los 
acuerdos establecldos entre propietarios de diferentes medios de 
produccion (vg. embarcacion, artes de pesca, etc.) para construir 
una unidad de pesca. En ell.as hay un reconocimiento al capital y 

al trabajo aportado por cada miembro de la unidad de pesca. 

4 Por crisis demografica de la familia entendemos la fase del 
ciclo familiar en la cual se desmembran sus componentes para 
constitui.r un, --"-va f,-, :i 1ia ;.da;! i Ftica. 
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del mercado o del medio ambiente marino. Esta inseguridad les 
lleva a incrementar los esfuerzos5 desarrollando estrategias 
similares a las antes senaladas, para mitigar las variacions 
desfavorables (Cfr. CEPLAES, 1985: 19). 

iii. Unidades pesqueras que inician un proceso de acumulaci6n 
expresado tanto en un mejoramiento del consumo como en una amplia- 
ci6n de las actividades pesqueras (Cfr. CEPLAES, 1985:20). 

3. Pescadores en vias de capitalizaci6n "articulados a unidades 
pesqueras con relevancia productiva (volumenes y activos fijos) 

posibilitando la satisfacci6n y ampliaci6n de las necesidades 
basicas de la unidad domestica. Los ingresos obtenidos permiten 
una ampliacion de la unidad productiva, expresada en los activos 
fijos, teniendo como meta su constituci6n en pequenos industria- 
les. Sin embargo, problemas de mercado, de acceso al recurso 
podrian constrenir su proceso de acumulacion y limitar su consti- 
tuci6n en pequenos industriales. La dinamica de estos pescadores 
desarticula la unidad familiar del proceso productivo, presionando 
a la contrataci6n de mano de obra asalariada. Generan de esta 
manera, un mercado laboral local que puede vincular a grupos 
marginales" (CEPLAES, 1985: 21). 

E1 esquema presentado tenia como referente los procesos de descom- 
posici6n del sector rural campesino y, en esta medida, no parece 
adecuarse a la realidad pesquera de pequena escala. Cabe puntua- 
lizar los siguientes aspectos: 

1. A diferencia de las economias campesinas, en la pesca la unidad 
de producci6n no coincide con la unidad domestica. En esta me- 

dida la unidad domestica no sintetiza la esfera de la produccion y 
el consumo. Esta ruptura amerita un tratamiento separado de estas 
dos dimensiones. Una de las razones fundamentales es que pocas 
unidades domesticas pueden ser autosuficientes en cuanto a proveer 
capital y mano de obra para la actividad productiva. 

Primeramente, la actividad de captura excluye a la mujer del 
trabajo, elemento no presence, en principio, en la agricultura. 
Ello pone un limite a la mano de obra familiar. Adicionalmente, 
dependiendo del sistema de pesca, los requerimientos de mano de 
obra por unidad de embarcaci6n varian desde dos personas hasta 12 
personas.6 En esta perspectiva son pocas las familias que 

y 

5 Nos referimos a esfuerzos a nivel de la unidad domestica del 
tipo de pluriempleo, diversificaci6n de actividades, etc. 

6 Es cierto que las economias campesinas, en momentos de pico, 
tienen requerimientos de mano de obra que exceden la capacidad 
familiar y que obligan a contratar mano de obra adicional. Sin 
embargo, son arreglos temporales. Varian segun el nivel de 
capitalizacion e inversion, pero en todos los casos los distingue 
un factor ausente en la pesca artesanal: el punto de partida es 
una organizaci6n del trabajo de tipo familiar, que no se contempla 
en el calculo r los de p--oducci6n. 
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pueden proveer todas las necesidades de mano de obra, to cual 
signif.ica tender lazos hacia el conjunto de la comunidad para 
organizar el trabajo productivo. Sin embargo, es evidente que 
existen situaciones en las cuales los arreglos familiares son la 
base del funcionamiento de las unidades pesqueras. Lo importante 
de puntualizar es que dado que la organizaci6n del trabajo no es 
esencialmente domestica, no se presenta una suerte de "colectivis- 
mo" interno. La retribuci6n al trabajo es diferenciada entre los 
miembros de una unidad domestica y no existe un centralismo en el 
manejo de los recursos familiares (Cfr. Archetti, 1981: 138). 

2. El recurso Marino tiene diferencia con el recurso tierra y 
agua, requeridos por la agricultura. De un lado, en la pesca 

existe un alto nivel de riesgos e incertidumbre en los ingresos 
provenientes de la actividad. Hay posibilidades de salir a 
pescar y no obtener captura y hay ciertos momentos en que las 
condiciones del mar no permiten salir a pescar. Los ingresos 
entonces varian enormemente y dependen de los vol_umenes de captura 
que son impredecibles. Obviamente que, con las mejoras tecnol6gi- 
cas, los riesgos disminuyen, pero siempre existirA un nivel de 
impredicibilidad dado el caracter del recurso. Ello tiene impli- 
caciones en las estrategias de manejo de recursos humanos y finan- 
cieros. De otro lado, el mar es formalmente de libre acces07 y 
no estA marcado por la propiedad privada. En esta actividad son 
los medios de production, el elemento clave para comprender los 
niveles de desarrollo de la actividad y la capacidad de controlar 
la misma. Estos, dependiendo de los materiales de confection y 
del mantenimiento, se destruyen y requieren de continuas inversio- 
nes, factor ausente en una agricultura traditional. En este 
sentido, el factor capital juega un rol central en el proceso de 
producti6n y de reproduction, pese a que en muchas oportunidades 
es escaso. En las economias campesinas este es un factor debil, 
reemplazado por la relac_ion tierra-mano de obra. 

3. Dado el caracter perecible de los bienes capturados no es po- 
sible articular una estrategia aUtosuficiente. Los pescadores 

requieren vincularse al Mer.cado para acceder tanto a los bienes 
de consumo como a los bienes pesqueros que no se producen local- 
mente. Tradicionalmente esta ha sido la dinimica de los pesca- 
dores artesanales; sin embargo, hoy estan articulados a un Mercado 
"moderno" que tiene variantes segun las especies y la orientaci6n 
del consumidor final. Por su parte, la agricultura puede estar 
ligada a productos perecibles (vg. banano), pero permite combi- 

7 Si bien en principio el acceso al mar es libre, existe una 
disposic16n legal -no respetada por los barcos industriales- que 
establece que las 8 millas colindantes a la costa son para use 
exclusive de los artesanos. Debiera, ademas, indagarse la 

de normas que limitan e1. libre acceso al mar, fen6meno 
r.. do ; 1 y Japon , t ;ayotou, 1983). 
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narlos con productos para el autoconsumo y te6ricamente es posi- 
ble realizar un ciclo productivo con recursos internos a la 
unidad (vg. semillas, abonos, naturales, etc.). 

4. Las comunidades pesqueras, con una serie de variaciones, mues- 
tran que en su interior conviven familias exclusivamente pesca- 

doras con familial que tienen otras orientaciones productivas u 
ocupacionales (agricultura, comercio, industria pesquera, etc.), 
dinamica, par to general ausente en las comunidades campesinas. 
Ella complejiza la trata social y econ6mica y, a la vez, abre 
perspectivas para estrategias de multiempleo en la misma comuni- 
dad. 

Considerando los cuatro aspectos senalados quisieramos puntualizar 
algunas dimensiones metodol6gicas y otras de caracter analitico, 
respecto a nuestra propuesta inicial de estratos socio-econ6micos 
de pescadores. Un primer aspecto es como solventar una compren- 
si6n de la estratificacion social cuando en nuestras tesis ini- 
ciales hay un pasaje entre tres universos: unidad domestica, 
unidad pesquera e individuos. Estas tres dimensiones aluden a 
dinamicas y perspectivas diferenciadas, pero conforman un triAngu- 
lo interrelacionado de esferas al interior de estas comunidades 
(Figura 1). 

Los individuos resultan ser los agentes que actuan tanto a nivel 
domestico, coma de las unidades de pesca y de la comunidad. Si 
bien hacemos referencia a esta unidad de analisis, par ejemplo en 
cuando a la estructura del mercado laboral, no es la unidad privi- 
legiada en el estudio y en la comprensi6n de los procesos de 
diferenciaci6n social. Para ello proponemos la estrategia de 
diferenciar el espacio productivo y el domestico e intentar una 
estratificacion especifica de cada una de estas dimensiones. 

Empiricamente se define la unidad domestica en terminos del con- 
junto de individuos que comparten la residencia y comen en la 
misma mesa. Adicionalmente pueden participar en tareas producti- 
vas eomunes.8 Es un espacio econ6mico social en donde el pesca- 
dor y los miembros que comparten la mesa, organizan su reproduc- 
ci6n con base en los ingresos percibidos y a ciertas pautas cultu- 
rales. Esta esfera, a la vez condiciona la organizaci6n del 
trabajo en la unidad pesquera y sintetiza el acceso de bienes que 
tiene la familia. En funci6n de esta ultima variable proponemos 
estratificar las unidades domesticas, en un intento de evaluar 
tanto sus condiciones de vida coma su impacto sabre la actividad 
pesquera. 

8 Diferenciamas a la unidad domestica de la familia. Esta 
ultima hace referencia a procesos biol6gicos de procreaci6n, 
sexualidad y relaciones de parentesco. Asi, cuando mas adelante 
se trata la organizaci6n del trabajo en la unidad pesquera, 
consideraremos el pare.itesco (una reli:-- 6n famil-i-ar) sin implicar 
que se comparte is re.s--denci la me. ;J,,nida:' 'om6stica). 
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La unidad pesquera es el espacio de la production y ester conforma- 
da por los equipos de pesca y trabajadores que operan estos equi- 
pos. Existen determinadas formas de organizacion del trabajo y 
estrategias de reclutamiento del personal. La magnitud de los 
recursos y la rentabilidad varia en funcion de los sistemas de 
pesca, de los impulsos del mercado, etc., conformando diversas 
situaciones economicas. El tratamiento de la unidad pesquera se 
presenta en los capitulos siguientes. 

Finalmente, otro aspecto de caracter metodologico que conviene 
aclarar estA relacionado con la notion de diferenciacion social. 
Como fue definida anteriormente, ester categoria tiene una dimen- 
sion de proceso historico o diacronico en la constitution de 
sujetos sociales y hate relacion a los niveles de articulacion al 
capital de estas comunidades (vease la nota 1). Nuestro andlisis 
tiene fundamentalmente un caracter sincronico y es desde esta 
perspectiva que reconstruimos diversos estratos sor_ioeconomir_os. 
Es decir, identificamos grupos a partir de la realidad que obser- 
vamos en el transcurso de nuestra investigation. 

Una vez definidas nuestras unidades de observation y anilisis, 
presentaremos nuestro enfoque sobre la diferenciacion socioecono- 
mica de las comunidades pesqueras (Figura 1) y la construction de 
estratos. Primeramente, debemos senalar que existen una serie de 
factores internos y externos que propician un proceso de diferen- 
ciacion y estratificacion socioeconomica. Entre los factores 
externos, mencionamos el mercado, las political estatales, las 
relaciones con otros tipos de unidades productivas pesqueras. En 
nuestro informe enfatizamos el mercado. C,omo factores internos 
mencionamos la especializacion pesquera, la dinamica familiar, el 
acceso a bienes y la existencia de otras actividades economicas 
en la comIinidad. 

Un segundo aspecto, ya senal.ado, es la necesidad de tratar de 
manera independiente la unidad domestica y la unidad pesquera. 
La estratificacion de las unidades domesticas se la realiza a 
partir de una valorizacion de los bienes que esta posee.Adicional- 
mente, se analizan los ingresos y los recursos humanos, como 
estrategias familiares. La estratificacion de las unidades de 
pesca se la realiza a partir de la valorizacion de los instrumen- 
tos de pesca. Adicionalmente se analizan las formas de pago, la 
rentabilidad y la organizacion del trabajo. Se plantean luego 
algunas interrelaciones entre unidad domestica y unidad de pesca 
a nivel de ingresos, recursos financieros, bienes y recursos 
humanos. Finalmente, se propone la necesidad de analizar la 
coherencia o incoherencia existente entre estas dos dimensiones, 
ei) trLrn;inos de la ubicaci6n de las unidades domesticas en los 
estratos construidos. 
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Figura 1. Diagrama de la diferenciacion/estratificacion social 
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Las dimensiones de la estratificacion social de las unidades 
domesticas y la diferenciacion de las unidades de pesca seran 
tratadas a to largo de varios capitulos. En esta seccion centra- 
mos el analisis en las unidades domesticas y hacemos especial 
enfasis en las unidades domesticas vinculadas a la pesca. 

Antes de continuar, consideramos oportuno realizar un breve re- 
cuento de algunos estudios sobre pescadores artesanales y el 
problema de la estratificacion social de las comunidades pesque- 
ras, de manera que podamos tener referentes para analizar nuestra 
information. 

Varios autores (Cfr. IDRC, s/f y Platteau, 1984) han planteado que 
las comunidades pesqueras presentan un bajo nivel de estratifica- 
cion social. Se explica este hecho debido a que la actividad 
pesquera requiere de una cooperacion fuerte en el grupo de traba- 
jo; a que los equipos tienen un bajo costo y tienen a la vez una 
naturaleza perecedera. 

E1 primer punto -cooperacion en el trabajo- hace referencia a la 
organization del trabajo, antes que a una situation de diferencia- 
cion socioeconomica de las unidades domesticas y de los agentes 
productivos. Es probable que la faena de pesca implique una 
adecuada coordination de trabajo y una Bran interdependencia de 
funciones. Ello sin embargo, no alude a la dinamica de la comuni- 
dad, sino a mecanismos que posibilitan el exito de la faena. 
Poggie (1979) ha planteado que "el igualitarismo es la unica forma 
coercitiva de organizar a un grupo altamente independiente''. Este 
planteamiento no-, remite a la generation de un consenso social 
para la reproduccion de un sistema, a dimensiones ideologicas que 
posibilitan la reproduccion de la actividad pero que no establecen 
las condiciones estructurales de igualdad o desigualdad de las 
comunidades. Una optica semejante la encontramos en Southon 
(1985) referida a una de las comunidades estudiadas tambien por 
nosotros. Algunos elementos respecto a la legitimacion social 
para constituir las unidades de pesca son tratados mas adelante. 

Mostraremos que el segundo aspecto -bajo costo de los equipos y 
rapida depreciation- no es real. En la actualidad y dependiendo 
del tipo de equipo, los costos ascienden como minimo a un valor de 
1.000.000 de sucres;9 por to tanto, no todos los miembros de una 
comunidad estan en posibilidades de acceder a implementos de 
pesca. La vida util de los implementos varia enormemente, desde 
meses hasta algunos anos.lo En contextos mas tradicionales es 
posible la existencia de equipos con bajo costo y sujetos a una 

9 Estimation a junio de 1987 que, a una tasa de cambio de S/. 
170 por US $, equivale a cerca de US$ 6.000. 

io Para una referencia mds extensa a 'a duraci^n de los 
implementos. vease el Capitulr, 6. 
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ripida depreciation. Asi por ejemplo, Platteau en su trabajo 
publicado en 1984 establece que US$ 80 es la inversion minima para 
adquirir equipos en una comunidad traditional de la India. Alli 
se presenta una dinamica de gran movilidad de propietarios a 
trabajadores y de trabajadores a propietarios. Sin embargo, con 
la modernization del. parque pesquero y con la creciente articula- 
cion al mercado, este panorama cambia y adquiere nuevas caracte- 
risticas. Pollnac (1976) ha anotado que, con el incremento de los 
costos, la posibilidad de surgimiento de propiedad individual 
disminuye, presentandose condiciones para el desarrollo de una 
estratificaci6n social. 
E1 use de equipos mas costosos y sofisticados ester en relacion con 
el aumento de las distancias de los sitias de pesca y con la 
necesidad de aumentar el poder de captura para responder a la 
demanda del mercado. Ello nos lleva a plantear que las comunidades 
pesqueras, en la medida que estan supeditadas al mercado, desarro- 
11arAn una organizacion social basada en la existencia de diversos 
estratos socioeconomicos. Es precisamente este aspecto el. que 
queremos mostrar en este capitulo y senalar que estamos frente a 
comunidades con una estructura social heterogenea que tiende a 
consolidarse. La profundidad historica de estos procesos varia de 
una a otra comunidad. En esta medida se observa, en algunas 
ocasiones, una dinamica de transition y, en otras, una de conso- 
lidacion de la estructura social. 

Estudios de comunidades pesqueras en Ecuador ,va evidencian estos 
procesos. Strobosch (1984) ha mostrado que, para la zona de 
Valdivia en la peninsula de Santa Elena, el desarrollo de la 
industria pesquera ha afectado la organizacion social de las 
comunidades tradicionales. La imagen proyectada es que los pesca- 
dores artesanales se han proletarizado e insertado como tripulan- 
tes de embarcaciones industriales debido a la f alta de pesca 
blanca, implementos de pesca adecuados, explotacion de los comer- 
ciantes y falta de acceso al credito. Se observa asi un pasaje de 
pescador artesanal hacia asalariado de barcos industriales, de 
comerciantes y saltadores de pescado,11 que comprart pescado en 
alta mar y los venden en la playa a comerciantes mayoristas que a 
su vez, los venden a la industria o a las pampas.12 En este caso 
hay una relacion directa entre el desarrollo industrial y la 
desestructuracion de las comunidades pesqueras artesanales. 

Sin embargo, en la misma peninsula de Santa Elena, el trabajo de 
Alvarez (1987) nos proporciona una imagen diferente en una comuni- 

11 Personas dedicadas a cargar las capturas desde los barcos hasta 
la playa. 
12 Denomination utilizada para referirse a pequenas empresas 
& al procesam: har, nescado. 
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dad pesquera dedicada a la captura de la langosta. Si bien hay un 
proceso de diferenciacion social, este no es tan marcado. La 
autora observa una tendencies de concentracion de medios de produc- 
cion en algunas familias y senala que los duenos de embarcacion e 
intermediarios ejercen relaciones de explotacion sobre tripulantes 
y oficiales, las cuales estan encubiertas por relaciones de paren- 
tesco y de reciprocidad. No se observa el impacto de la industries 
pesquera, en competencia por la mano de obra, sino mess bien del 
mercado aunque su efecto es mess leve que en la otra area. 

Southon (1985) en su estudio sobre Salango considers que hay 
estratos diferentes de riqueza, que se ven minimizados por una 
ideologia de la igualdad. A su juicio no existe una estructura 
de clase. Estos casos nos ponen sobre aviso en torno a los facto- 
res propiciadores de la diferenciacion social. Estos varian en 
los distintos casos y areas. Las comunidades por nosotros anali- 
zadas no tienen el impacto devastador de la industria pesquera, 
pese a su presencia en el Area. Consideramos, en cambio, que es 
el mercado y en paree, las political estatales, los factores 
externos de mayor importancia en la constitucion de diferentes 
estratos socioeconomicos. 

Cabe senalar que los autores referidos no realizan un esfuerzo de 
estratif icacion de las unidades domesticas sino que centran su 
analisis en la actividad productiva. Sin embargo, permiten orien- 
tar la reflexion en torno a la existencia o no de estratos socia- 
les y en torno a algunos factores que intervienen en su constitu- 
cion. 13 

2. Estratificacion de las unidades domesticas en las comunidades 

2.1. Construccion de indicadores y categorias 

Es posible construir diferentes tipos de indicadores de estratifi- 
cacibn social. Nosotros hemos optado par utilizar como variable 
los bienes que poseen las unidades domesticas, a las cuales se les 
ha asignado un valor monetario que hemos denominado capital. E1 
acceso a bienes (propiedades) refiere tanto a las inversi.ones 
realizadas, a las orientaciones e intereses productivos como a las 
condiciones de vida de esa famili.a. En el modelo confeccionado, 
e) status socioeconomico de las unidades domesticas to define el 
capital total que ellas poseen y que incluye: el capital pesquero, 
el capital domestico, el capital agropecuario y el capital comer- 
cj al.. 

is En esta dirnensian mess adelante solo se consideran algunos 
faactores farrii l jares 
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Primeramente, descri.biremos la forma de calcular este capital.14 
La base de informaci6n la provey6 el Censo y fue enriquecida con 
las entrevistas realizadas a diferentes miembros de las comunida- 
des. Se utilizaron.las preguntas de tenencia de bienes (casas y 
caracteristicas fisicas, otras casas, lotes, tierras agricolas, 
animales, use de la vivienda y tenencia de vehiculos), para iden- 
tificar las unidades domesticas que tienen o no los bienes senala- 
dos. A cada bien se le asign6 un valor monetario, con base en la 
informacion declarada en las entrevistas. Estos valores fueron 
confrontados y puestos en relation con el costo promedio de la 
embarcaci6n mas frecuente en el mercado. Asi, se consider6 que 
una casa de cemento de CIAatro cuartos era equivalente a una embar- 
caci6n tipo fibra, con motor y sus artes respectivas. Este proce- 
dimiento permite comparar el capital domestico con el pesquero y 
otros capitales. La informacion de las entrevistas permiti6 
mantener la proporci6n entre los bienes. 

E1 capital no pesquero se compone de tres indices basicos: capital 
domestico, capital agropecuario y capital comercial. 

En el capital domestico se consideraron los siguientes indica- 
dores: 

1. Vivienda, valorizada segun el material predominante de 
construcci6n, el numero de cuartos y la existencia de servicio 
higieni.co en la casa, ponderado por el tipo de tenencia de la 
(propia, prestada y arrendada) y sumando el valor del lote; 

2. Otras viviendas y lotes valorizados en funci6n del promedio 
del valor de la vivienda de cada comunidad, ponderadas segun 
la ubicaci6n: localidad, ciudad, otros rurales. 

3. Electrodomesti.cos, contempla la suma de los valores de coci- 
na, televisores, congelador y refrigerador; y, 

4. Animales domesticos, la suma de los valores de los chanchos y 
chivos que posee cada familia. 

E1 capital agropecuario comprende dos indices: 

1. Valor de las hectareas, ponderadas segun una estimaci6n de 
tipos de cultivos (ciclo corto y cafe); y, 

2. Valor de animales: vacas, caballos y burros. 

E1 capital comercial tambi.4:n c(--)rnprende dos indices: 

1. Valor de los vehiculos, segun tipo de vehiculo; y, 

14 La forma de calculo del capital pesquero se describe en el 
Capitulo 6. 
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2. Uso de la vivienda, segun sea tienda, taller u otros, ponde- 
rado segun el caracter de la actividad (principal o 
secundaria) relacionada al use de la vivienda. 

Los tres indices sumados componen el capital extrapesquero y jun- 
to con el capital pesquero componen el capital total que posee una 
unidad domestica. 

Cada uno de los indices calculados ha sido distribuido en deciles, 
to cual nos permite construir estratos socioeconomicos en cada 
comunidad. Los estratos establecidos son alto, medio y bajo. El 
estrato alto comprende a los hogares ubicados en los deciles supe- 
riores a los 80; los estratos medios refieren a los hogares ubica- 
dos entre los deciles 40 y 70 y los bajos se encuentran en el 
limite inferior de 30. 

Para una mejor comprension de la informacion, hemos considerado 
oportuno realizar una primera tipologia de las unidades domesticas 
segun su vocacion ocupacional. Identificamos dos grander catego- 
rias: pesquera y no pesquera. La categoria pesquera ha sido 
subclasificada, segun sean duenos de embarcacion, tripulantes o 

esten ligados a otras actividades pesqueras (comercio y servi- 
cios). Las categorias estan definidas exclusivamente por la 
actividad (principal o secundaria) declarada por cada uno de los 
miembros mayores de 12 anos en el Censo. El primer paso fue 
discriminar las unidades domesticas que tienen uno o mas miembros 
ligados a actividades pesqueras de aquellas que no tienen ningun 
miembro vinculado a la pesea. Este grupo incluye unidades domes- 
ticas cuyos miembros estan articulados a la agricultura y/o comer- 
cio y/o industria, etc. y tambien algunos casos en los cuales 
ningun miembro desarrolla actividades remuneradas. 

En el grupo de unidades domesticas pesqueras se han distinguido 
varias subcategorias: la de dueno, que agrupa los casos en que uno 
o mas miembros son propietarios de embarcacion; la de tripulantes, 
que agrupa unidades domesticas en las cuales uno o mas miembros 
son tripulantes y no hay duehos de embarcacion; y la de "otras 
pescas" que incluye los casos en que hay uno o mas miembros dcdi- 
cados a otras actividades pesqueras (comercio y servicios) y no 
hay duenos o tripulantes. 

".2. Grupos y estratos a nivel comunal 

'ara ubicar la lectura de la informacion sobre los estratos de 
apital, primero revisamos en el Cuadro 1 la agrupacion de las 
,nidades domesticas segun su vocacion ocupacional. E1 peso de 
actividad pesquera varia de una a otra comunidad. En San Mateo 
el 95% de las unidades domesticas esta articulado a la pesca; en 
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Cuadro 1. Capital total, capital per capita, capital por unidad don6stica, nanero de individuos y unidades domisticas 

segin orientation ocupacionall - - - --------- - ----------------------------- - - -------- - - - ------------------- - - --- - --- - --- 
Orientation Valor capital % Nanero X Nanero in- % 

ocupacional total hogares dividuos 

del hogar (sucres) 

Cap. total Cap. total 

per capita por hogar 

(sucres) (sucres) 
------ - - - -- - - - - ---- - ------ - ------ - ----------- 

San Mateo 333.436.734,00 100,0 214 100,0 1.373 100,0 242.852,68 1.558.115,58 

Duenos 221.360.158,00 66,1 71 33,2 553 40,3 400.289,62 3.117.748,70 

Tripulantes 92.357.770,00 27,6 125 58,4 746 54,3 123.372,35 736.286,16 

Otros pesca 5.401.328,00 1,6 7 3,3 27 2,0 200.049,19 771.618,29 

No pesca 14.639.478,00 4,4 11 5,1 47 3,4 311.478,26 1.330.861,64 

Puerto Cayo 199.579.700,00 100,0 187 100,0 1.036 100,0 192.644,50 1.067.271,12 

Duenos 86.165.904,00 43,2 39 20,4 274 26,4 314.474,10 2.209.382.15 

Tripulantes 50.698.556,00 25,4 80 42,8 465 44,9 109.029,15 633.731.95 

Otros pesca 7.618.160,00 3,8 9 4,8 52 5,0 146.503,08 846.462.22 

No pesca $5.097.080,00 21,6 59 31,5 245 23,7 224.886,04 933.848.81 

Salango 196.454.052,00 100,0 186 100,0 1.031 100,0 190.547,09 1.056.204,58 

Duenos 56.507.974,80 28,8 22 11,8 147 14,3 384.407,99 2.568.544,31 

Tripulantes 47.189.353,40 24,0 69 37,1 422 40,9 111.823,11 683.903,67 

Otros pesca 13.182.703,20 6,7 12 6,5 71 6,9 185.671,88 1.098.558,60 

No pesca 79.574.021,00 40,5 83 44,6 391 37,9 203.514,12 958.723.14 

I Se ezcluyen 4 casos en San Mateo, 2 casos en Cayo y 8 casos en Salango que son hogares en que aingan aienbro trabaja. 

Puente: C6PLABS. Ceuso de hogares y pescadores, 1986; entrevista, 1987. 

Cayo esto representa el 68,0% y en Salango el 55,4%. Esta reali- 
dad tendrA una incidencia en la dinamica socio-economica de las 
comunidades y en el comportamiento del capital, ya que su composi- 
cion y magnitudes van a variar. Tambien impactarA en la realidad 
agropecuaria y comercial de cada comunidad. Al respecto debemos 
senalar que en San Mateo solo el 17% de las unidades domesticas 
poseen bienes agropecuarios; en Cayo, el 32,2% y en Salango el 
54,1%. En cuanto a bienes de caracter comercial,15 la situation 
es bastante homogenea en la.s comunidades. Entre el 17% y el 20% de 
las unidades domesticas tienen algUna inversion de esta 
naturaleza. 

15 Cabe aclarar que este indice los bienes e inver- 
siones relativas a las actividades comerciales; no incluye una 
estimation del fondo de operaciones que, en algunas caletas, puede 
ser considerable. En esta medida, nuestro indicador no refleja 
adecuadamente la importancia del grupo de comerciantes de pescado 
en la estructura social que pretendemos describi.r. 
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Cuadro 2. Composition del capital total, segdri tipo de capital 

Capital San Mateo Puerto Cayo Salango 

Pesquero 40,8 20,0 12,4 
Domestico 52,9 65,0 71,9 
Agropecuario 4,9 813 14,1 
Comercial 1,4 6,7 1,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuentes: CEPLAES, Censo de hogares y pescadores,1986,- entrevistas, 
1987. 

E1 Cuadro 2 muestra la distribution, porcentual del capital o 
valores de las propiedades segdri sus tipos: pesquero, domestico, 
agropecuario y comercial. En San Mateo, el capital domestico 
tiene un peso bastante similar al capital pesquero, evidenciando 
su caracter eminenternente pesquero. Las otras actividades desa- 
rrolladas alli no implicate bienes ni mayores inversiones. Estas 
estan orientadas hacia la pesca y hacia el rriejoramiento de las 
condiciones habitacionales. 

Por su parte Cayo muestra que el mayor porcentaje del capital 
total esta compuesto por las inversiones en bienes dome'sticos. Si 
bien el capital pesquero evidencia a la pesca comp la actividad 
productive mas significativa, tienen relevancia las inversiones 
agropecuarias y comerciales. Cayo se proyecta como una comunidad 
en la cual hay complementariedad yjo competencia de actividades e 
inversiones. 

Salango sigue la logica presente en Cayo, coil una dinamica mas 
cristalizada: el peso del capital domestico es el mas alto de las 
tres r_aletas, seguido del capital agropecuario y depues del pes- 
quero, planteandose asi la import.ancia del agro tarito como una 
actividad de complemento a la pesca, como de un ambito especia- 
l iz ado. 

Volviendo al Cuadro 1, observamos que San Mateo tiene uri capital 
mayor en casi el doble de to que posee Cayo y Salango, sierido las 
magnitudes de estas dos caletas bastante similares. Est.a diferen- 
c;ia se mantiene si observamos el capital per capita y por hogares 
-ri las comunidades. Es decir, San Mateo es una comunidad que 

neja mayores recursos, to cual esta mareado por sus altas inver- 
ones pesqueras. 

., rnagnitud del capital total, del capital per capita y por hoga- 
res tiene variaciones segdri la orientation ocupacional de las 
unidades dom6sticas. En las tres comunidades tanto el capital por 
hogar como el capital per-capita sigue un ordenamiento descendente 
desde los hogares propietarios hacia los hogares tripulantes, 
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quedando las unidades domesticas orientadas hacia otras activida- 
des pesqueras y no pesqueras coma grupo intermedio. 

El Grafico 1 nos muestra el porcentaje de capital que capta coda 
tipo de hogar, segun su peso en la estructura de coda corrrunidad. 
Resulta claro que los hogares duenos, captan una proporcion signi- 
ficativa del capital en relaci6n a su peso en la comunidad. Asi, 
en San Mateo representan el :33,2% de los hogares y el 66,4% del 
capital, en Cayo, representa el 20,9% de los hogares y concentran 
el 43,2% del capital y en Salango los hogares con ernbarcaci6n son 
el 14,3% y concentran el 28,8% del capital. En el otro extrerno, 
los hogares tripulantes representan en San Mateo el 58,4% de las 
unidades y mariejan solo el 27,6% de los recursos; en Cayo, signi- 
fican el 42,8% y controlan el 25,4% del capital y en Salango 
representan el 37,1% de los hogares y poseen el 24,0% del 
capital. 

Los hogares "otras pescas" son poco significativos err las tres 
comunidades y controlan un porcentaje de capital relativamente 
similar al de su proportion en la estructura comunitaria. Algo 
semejante ocurre con la categoria de hogares no pesqueros". Cabe 
reiterar, la importancia de este fen6meno en Cayo y Salango. En 
Cayo, estos hogares logran captar un porcentaje de capital un poco 
mayor al de los hogares tripulantes. En cambio en Salango, al 
controlar el 40,5% del capital de la comunidad, se constituyen en 
un grupo que tiene potencial ecor16mico rnas ally de la actividad 
pesquera. 

E1 grado de polarization existente entre los distintos tipos de 
hogares se observa mejor en el 2, con5truido coil base en 
los promedios del capital total manejado por cada categoria de 
hogar. Aderrias de reiterar to antes senalado, pone en evidencia 
que la diferencia de capital entre el universo de duenos y de 
tripulantes es bastante significativo. 

San Mateo muestra una dindmica de alta polarization, marcada por 
los hogares de duenos en un extremo y tripulantes err el otro. Sin 
embargo, llama la atenci6n que el universo de duenos es un porcen- 
taje importante de las farnilias de San Mateo, pese a existir una 
tendencia a la concentraci6n de la propiedad pesquera. Igualmente 
cabe senalar que la diferencia en los promedios de capital en esta 
comunidad, entre duenos y tripulantes es de 5 a 1, la mds marcada 
entre las tres caletas. Existe, entre estos dos segmentos, un 
pequeno nurrrero de unidades domesticas dedicadas a las actividades 
no pesqueras. 

En Puerto Cayo se observa uria menor polarizac16r-i de las unidades 
dom6stica5 en raz6n de que las actividades no pesqueras son signi- 
ficativas y estos hogares tienen un capital superior al de los 
tripulantes. Se constituye asi un universo de farnilias orientadas 
hacia ocupaciones no pesqueras, que en terminos de capital se 
ubican entre los duenos de ernbareaci6n y los tripulantes. La 
diferencia del prornedio de cap JAl total de- estos dos grupos es de 
3,7 a 1 mint r, uria p. ' s ignif icatJ v 
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Grafico 1. Concentration de capital total segun tipologia ocupa- 
cional de unidades dornesticas 

PORCENTAJE DE HOSARES 

PORCENTAJE CAPITAL TOTAL 

Wogar Hogar 
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Hagar otras r_ Hogar, no 
pescas pesqueros 

Fuente; CEFLAES, Censo de hogares y Pescadores, 1986; entrevistas, 
1987. 
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Grdfico 2. Prornedio de capital total segun tipologia ocupacional 
de unidades dorn6sticas 
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Salango sigue, en general, la misma tendencia que Cayo. Existe un 
significativo grupo de hogares dedicados a actividades no pesque- 
ras, con un capital intermedio entre el de los duenos y el de los 
tripulantes. En esta comunidad llama la atenciori la concentration 
del capital pesquero en un grupo reducido de familias. La dife- 
rencia entre el capital total de los hogares de duenos y de 
tripulantes es de 4,1 a 1, mas alto que en Cayo y menor que en Sari 

Mateo. 

La mayor polaridad socioeconoruica se presenta entre unidades 
propietarias de ernbarcacion y unidades de tripulantes. Este ulti- 
mo grupo es el de rrnenor bienestar y el que vive en condiciones tries 
precarias. De su lado, los propietarios, son los que mantienen 
las rrejores condiciones de vida. 

A continuation veremos mas de cerca el comportamiento de los dis- 
tintos tipos de capital en los grupos de unidades dorucsticas. Los 
diversos indices que componen el capital total en cada grupo ocu- 
pacional de unidades domesticas presentani varlaclones int.eresantes 
de analizar (Cuadro 3). 

En San Mateo, el capital domestico tiene los promedios mas altos 
entre los duefios de err,barcacion y entre las familias que realizan 
otras actividades no pesqueras. Los hogares de tripulantes son el 
grupo que presenta el mas bajo promedio de capital domestico, 
seguido de "otras pescas". Pareciera entonces que, en general, 
los duenos de embarcaci6n y las faruilias dedicadas a actividades 
no pesqueras han conseguido realizar ahorros e invertir en mejorar 
las condiciones habitacionales junto a otros bienes domesticos. 

En cuanto al capital agropecuario son las familias orientadas 
hacia actividades extrapesqueras las que presentan un capital 
mayor, este iridice es bastante siruilar entre duenos y tripulantes 
e insignificante entre las faruilias orientadas a "otras pescas". 
Esta informacion sugiere que si bien no hay una ruptura total 
entre pesca y agriculture, hay urea tendencia a privilegiar esta 
ultima entre las familias que tienen otra orientaci6n productive. 

Ei capital comercial muestra indices muy bajos, ya que es una 
actividad que no ha provocado inversiones significativas. El 
comercio de la pesca, que esta confundido en las inversiones de 
embarcaciones, no ha llevado a la inversion en t.ransporte., ni 
5rrvicios. Ello esconde la dinaruica del coruercio de productos del 
ru;-ir en la cual se ruane.jan montos altos (vease el capitulo sobre 
)mercializacion). Este iridice esta most.rando rues bien activida- 
:s comerciales tipo tienda y servicios comerciales (cantina, 
_.c.) y son obviamente las familias con actividades no pesqueras 
s que presentan un promedio mayor de capital, ya que para 

aigunas esta es su actividad principal. En-contramos que hay 
duenos que han complementado sus actividades pesqueras con inte- 
reses comerciales. 
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Cuadro 3. Valor prorrmedio (sucres) de los diversos tipos de capi- 
tal, segun tipologia ocupacional de las unidades dom6sticas 

Tipologia Domestico Agropec. Comercial Pesquero 
u. d. (S/ ) (S/ ) (S/I ) (S/. ) 

San Mateo 
Dueno 1.079.629 74.539 35.211 1.923.370 
Tripulante 651.025 78.060 7.200 - 

Otras pesqueras 764.972 6.646 - - 

No pesqueras 1.090.059 131.711 109.090 - 

Puerto Cayo 
Dueno 883.631 131.894 151.282 1.042.575 
Tripulante 525.072 93.660 15.000 - 

Otras pesqueras 683.589 29.540 133.333 - 

No pesqueras 777.8;7 66.162 89.831 - 

Salango 
Due no 1.119.584 287.674 36.364 1.124.922 
Tripulante 629.660 49.896 4.347 - 

Otras pesqueras 733.513 265.045 100.000 - 

No pesqueras 770.742 178.341 9.638 - 

Fuente: CEPLAES, Censo de hogares y pescadores,1986; entrevistas, 
1987. 

En Puerto Cayo los indices de capital dorubstico sore menores que en 
las otras caletas. En terrrrinos relativos se mantiene la diriamica 
de San Mateo: los duenos de embarcacibn presentan el indice mayor 
de capital dom6stico y los tripulantes el menor, seguido ascenden- 
temente de la categoria otras pescas y otras no pesca. Las dife- 
rencias tambi6n son menores a las presentadas en San Mateo. Este 
comportarrriento sugeriria que no existed actividades productivas 
que Mayan incidido de manera preferential en el ruejorarniento de la 
calidad de vida de esas familias. 

En cuanto al capital agropecuario se observa que los prorrmedios mas 
altos estate en la categoria de los duer'ios de embareaci6n, seguido 
de los tripulantes y de las otras actividades no pesqueras. Esto 
nos lleva a plantear la existericid de una complementariedad entre 
pesca y agricultura, a la vez que una concentracibn de blenes en 
las familias de duenos de erubarcaci6n. 

E1 capital cornercial tambien presenta sus mayores indices entre 
las familias de duenos de embarcaci6n seguido de las familias 
orientadas a otras actividades pesqueras. En esta caleta los 

comerciantes locales de pescado han invertido en transporte, ex- 
plicando asi estos indices, ya sea en los casos de duenos que 
articulan el comercio y de comerciantes de dedicaci6n exclusive. 



En Salango, el capital domestico tiene un mayor promedio entre las 
familias de duenos de embarcacion y el menor entre las familias 
tripulantes, establecieridose las mayores diferencias entre estos 
extremos. En cuanto al capital agropecuario, son tambien las 
familias de duenos las que concentran el mayor indice, seguido por 
las familias dedicadas a otras pescas y actividades no pesqueras. 
Aca, a diferencia de Cayo, las familias de tripulantes no han 
logrado insertarse en la compra de bienes agricolas. Por su lado, 
el capital comercial tiene mayor relevancia entre los que realizan 
otras actividades pesqueras, comerciantes de pescado de dedicaciori 
exclusive, seguidos en importancia de los duenos de embarcacion. 

Lo senalado hasta el momento permite afirmar entonces que en las 
comunidades analizadas existe un nivel relativamente alto de es- 
tratificaci6i social, marcado por las inversiones pesqueras y los 
bienes domesticos y en el caso de Salango por las inversiones 
agropecuarias; en definitiva, por el acceso diferenciado a diver- 
sos tipos de bienes, ligados a actividades, que tienen una logica 
mercantil. Se conforman comunidades con una estructura de pirami- 
de en la cual un porcentaje variable de familias duenos de embar- 
caciones, que a veces son tambien comerciantes de pescado, contro- 
lan un porcentaje alto del capital total de cada caleta. Y en la 
base de las piramides est6n las familias de tripulantes, con indi- 
ces de capital bastante mas reducidos. En Cayo y Salango, las 
unidades domestieas orientadas a actividades no pesqueras cubren 
un universo intermedio, entre duenos y tripulantes, siendo su 
capital bastante mas reducido que el de los duenos de bienes pes- 
queros. 

3. Estratificaciori de las unidades domestieas pesqueras 

Lo analizado hasta el momento muestra urea f uerte polaridad en 
cuanto a la posesion de bienes entre las unidades domestieas que 
poseen embarcacion y aquellas que no poseen embarcacion. Sin 
embargo, el tratamiento realizado esconde to que ocurre al inte- 
rior de estos dos grandes universos. Como se senala en el capitu- 
lo que analiza el capital pesquero, la magnitud de las inversiones 
pesqueras no es uniforme y hay, aderaas, un fericimeiio de concentra- 
cion de embarcaciones en ciertos hogares. Se observa procesos de 
pauperizacidn entre los duenos de embarcaciones asi como procesos 
de capitalizacion. Todo eilo nos remite a una realidad rr,as corm 
pleja y heterogenea de to hasta aqui expresado. En un esf uerzo 
por evidenciar otros elementos de la heterogeneidad socioeconomi- 
ca, hacemos un analisis mas detenido de las unidades dorr,esticas 
t ;querns. 

. Nota rnetodologica 

El analisis de esta secci6n se refiere solo a los hogares de 
propietarios y tripulantes y tiene dos aproximaciones; 
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1. La distribution del capital total, segdn estratos que sigue la 
misma construction realizada en la section anterior; y, 

2. Una tipologia de consistencia del capital basada en el capital 
domestico y el pesquero. En el caso de las unidades domesticas 

propietarias, se parte del supuesto que estas tienen diferentes 
opciones para invertir sus recursos. Nos interesa relevar el 
ambito domestico y el pesquero como espacios susceptibles de 
inversion y que tienen logicas complejas y contradictorias. 

Con este supuesto se ha construido una tipologia de las unidades 
domesticas, utilizando los estratos de capital pesquero y domesti- 
co (alto, medio y bajo). Se detectan dos grandes grupos: los 
consistentes y los inconsistentes. Se consideran consistentes los 
casos que se ubican en ambas variables en el mismo estrato: alto 
en el domestico y alto en el pesquero; medio en el domestico y 
medio en el pesquero; bajo en el domestico y bajo en el pesquero. 
Se consideran inconsistentes las unidades domesticas que: cornbinan 
estratos. Entre estas se distinguen dos situaciones: mayor incon- 
sistencia y menor inconsistencia. Las primeras cornbinan estratos 
opuestos: alto en el capital domestico y bajo en el capital pes- 
quero; o bien, bajo capital domestico con alto capital pesquero. 
Las de menor inconsistencia combinan estratos cercanos y se las ha 
agrupado en categorias que 1) privilegian to domestico: alto 
capital domestico y medio pesquero o medio capital domestico y 
bajo pesquero; y 2), privilegian to pesquero: medio capital 
domestico y alto pesquero o bajo capital domestico y medio 
pesquero. 

En el caso de las unidades domesticas tripulantes se utiliza una 
tipologia semejante, pero bajo otro supuesto. Se intenta visuali- 
zar la consistencia de las unidades pesqueras en relation con la 
dinamica de capital de las unidades domesticas de los tripulantes 
que intervienen en ella. La tipologia se construyo a partir de la 
informacidn proporcionada en el Censo por los tripulantes respecto 
a la embarcacion en la cual trabajan. A nivel de las unidades 
domesticas de tripulantes se agrego el capital pesquero de los 
duenos con los cuales estan relacionados y se calcu16 el promedio 
de este valor, el cual fue distribuido en deciles y luego en 
estratos (alto, medio y bajo). 

La tipologia presento dos categorias basicas: homogeneas y hetero- 
geneas. La primera incluye los casos que tienen un estrato de 
capital igual a nivel domestico y a nivel pesquero, ya sea alto, 
medio o bajo. Las situaciones heterogeneas agrupan los casos en 
que no presentan el mismo estrato en to domestico y en to pesque- 
ro. Se distinguen los casos en que el capital pesquero es mas 
alto que el domestico (bajo en to domestico y alto en to pesquero; 
medio en to domestico y alto en to pesquero y bajo en to domestico 
y medio en to pesquero) y casos en los cuales el capital domestico 
es mAs alto que el pesquero (alto capital domestico y bajo pes- 
quero; alto capital domestico y medio pesquero, medio domestico y 

bajo pesquero) 
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3.2. Unidades domesticas propietarias de embarcacion 

La distribucion de las unidades domesticas que poseen embarcacion 
segdn los estratos del conjunto de capital nos muestra que la gran 
mayoria, en las tres caletas, se ubica en los estratos altos y 
alrededor de 1/4 ester ubicado en estratos medios. El estrato bajo 
tiene variaciones. En San Mateo no existen hogares de duenos que 
pertenezcan al estrato bajo, fenomeno presente, en cambio, en Cayo 
y Salango (Cuadro 4). Este ultimo grupo puede considerarse como 
"marginal". Sin embargo, esta imagen se relativiza y complejiza 
al considerar de manera simultanea la situacion del capital pro- 
ductivo pesquero y el domestico. E1 juego entre estas dos 
variables nos muestra que si bien hay una tenencia de bienes 
significativos, ella no ester completamente consolidada.16 En esta 
medida, algunas de las familias que se encuentran ubicadas en los 
estratos altos y medios presentan una situacion de inestabilidad 
economica, aunque no pueden ser consideradas "marginales". 

Para visualizar la consistencia de los estratos de capital antes 
descritos, utilizamos la tipologia de unidades domesticas cons- 
truidas con base en los estratos de capital pesquero y de capital 
domestico.17 Los hogares que tienen un alto capital domestico y 
un alto capital pesquero se encuentran en una situacion economica 
relativamente consolidada ya que han tenido capacidad de mejorar 
su nivel de vida y, a su vez, sus implementos de pesca han equili- 
brado sus inversiones. Tambien hay consistencia y una situacion 
consolidada de magnitudes menores en los casos de hogares que 
tienen capital domestico medio y pesquero medio. Los casos bajos 
en las dos variables, confirman su precariedad economica. Si bien 
hay diferencias en estos estratos, en cuanto a las magnitudes de 
sus inversiones, en todos ellos ha existido un esf uerzo paralelo 
de la inversion productiva y de la domestica. 

El porcentaje de unidades domesticas que tiene este tipo de con- 
sistencia varia de una caleta a la otra (Cuadro 5). En San Mateo 
representan el 47,11; en Cayo, el 31,5%; y en Salango, el 52,7%. 
Salango parece ser el sitio en donde se observa una mayor consoli- 
dacion de las familias en los diversos estratos, ya que mas de la 
mitad se presentan con una alta consistencia. Cayo es la comuni- 
dad mas inestable y menos consolidada, ya que hay un claro predo- 
minio de situaciones inconsistentes. San Mateo, por su parte, 
presenta una situacion intermedia. 

Fstos hogares representan situaciones relativamente estables en 
canto a su status socioeconomico y evidencian la existencia de 
na diversidad (alto, medio, bajo) en la estructura productiva y 
e bienestar familiar. En las tres caletas hay una distribucion 

16 La situacion de los bienes pesqueros se analiza mas adelante 
cuando se tratan sus modalidades de pago. 

17 Una explicacion de la construccion de esta tipologia se 
encuentra en la seccion 3. 1. de E-'- ILe Capitulo. 
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Cuadro 4. Distribution de lay unidades dorne-sticas propietarios 
de erubarcacion segun estratos de capital total 

Estratos San Mateo Puerto Cayo Salango 

Alto 76,1 69,3 72,8 
Medio 23,9 25,6 22,7 
Bajo - 5,1 4,5 

Total 100,0 (71) 100,0 (39) 10(),0 (22) 

Fuente; CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevistas, 
1987. 

Cuadro 5. Distribution de las unidades domesticas de 
segian tipologia de estratos de capital 1 

propietarios 

Tipos de Estratos San Mateo Puerto Cayo Salango 
% 

Consistentes (47,1) (31,5) (52,7) 
Dom. Pesq. 

A A 21,4 13,2 4. 

M M 18,6 10,4 15,8 
B B 7,1 7,9 10,5 

Inconsistentes 
a. De mayor nivel: (5,7) (21,1) (1015) 
Dorn. Pesq. 
A B 5,7 13,2 1015 
B A - 7,9 - 

b. De menor nivel: 
Privilegian to dorr,cstico (35,7) (26,3) (36,8) 
Dom. Pesq. 
A M 18,6 18,4 26,3 
M B 17,1 7,9 10,5 

Privilegian to pesquero (1115) (21,1) - 

Dow. Pesq. 
M A 8,6 7,9 - 

B M 2,9 13,2 

Total 2 100,0 (71) 100,0 (38) 100,0 (19) 

1 Una aclaracion de la construction de ester tipologia se encuentra 
en el punto 3.1.. de este capitulo. A, significa estrato alto, M, 

estrato medio y B, estrato bajo. 
2 Se excluyen 4 casos. 

Fuentes; CEPLAES, Censo de hogares y pescadores,1986; entrevistas, 
1987 



descendente desde los estratos altos hacia los bajos, cuyos por- 
centajes varian de una a otra comunidad. El estrato alto es mas 
significativo en Salango, seguido de San Mateo y despues Cayo. El 
estrato medio tiene mas importancia en San Mateo, seguido de 
Salango y Cayo. El estrato bajo tiene tambien mayor importancia 
en Salango, seguido de Cayo y San Mateo. 

Momentaneamente podriamos describir que las unidades domesticas de 
estratos altos, corresponden a aquellas que estan articuladas a 
una dinamica productiva en expansion; y en el otro extremo, las 
unidades domesticas de estratos bajos corresponden a aquellas en 
las cuales la actividad productiva tiene un caracter marginal. En 
esta perspectiva, Salango aparece como la caleta en la cual los 
distintos estratos estan mas consolidados, y Cayo como una situa- 
cion altamente inestable. 

El conjunto de las unidades domesticas inconsistentes muestra una 
Bran complejidad. Esta inconsistencia tiene grados distintos: 
los casos que combinan alto y bajo, en cualquiera de las dos 
variables, presentan una dinamica mas extrema que los que combinan 
medio-alto o medio-bajo. La primera situacion es, en todo caso, 
menos frecuente: el 5,7% en San Mateo, el 21,1% en Cayo y el 14,51 
en Salango. Estos se agrupan, preferentemente, en la categoria 
que presentan un nivel alto en el capital domestico y un nivel 
bajo en el capital pesquero; es decir, un predominio de las inver- 
siones domesticas. Lo contrario, solo se presenta en Puerto 
Cayo. 

Los casos de alto capital domestico y bajo pesquero puede obedecer 
a unidades domesticas que recien se inician en la actividad pes- 
quera; o bien, situaciones en las cuales la pesca es marginal y se 
la combina con otras actividades, que son las que sustentan el 
mejoramiento del hogar.18 Nos interesa resaltar que el bienestar 
domestico aparece como una esfera privilegiada en las inversiones, 
excepto en Cayo donde una restriccion en el bienestar domestico ha 
significado la expansion y ccnsolidacion de la actividad produc- 
tiva. 
Los hogares que muestran un nivel menos marcado de inconsistencia 
representan en San Mateo el 47,2%; en Cayo, 47,4%; y, en Salango, 
:36,8%. En estos casos, La tendencia es privilegiar el mejoramien- 
to del hogar antes que la inversion pesquera. Tenemos asi que la 
surna de hogares que privilegian to domestico, con distintas combi- 
naciones, constituyen el 35,7% en San Mateo; el 26,3% en Cayo y el 
.a6,8% en Salango. Son hogares que han optado por una estrategia 

mejoramiento de sus condiciones de vida antes que de su activi- 
ad pesquera, o bien situaciones en que la pesca se complementa 
n otras actividades o es de reciente inicio. 

18 Este andlisis se retoma en los capitulos siguientes. 
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Finalmente, tenernos hogares que han privilegiado la inversi6n 
pesquera en detrimento de la domestica. Representan el 11,5% en 
San Mateo y el 21,1% en Cayo; no existen en Salango. Estos casos 
pueden correspoder a unidades domesticas cuya actividad pesquera 
estA en expansion, pero con un alto nivel de deudas, to cual no ha 
permitido rnejorar las condiciones de vida. Este hecho podria 
explicar su inexistencia en Salango donde no se observa una reno- 
vaci6n o ampliaci6n del parque pesquero. 

La inforrnaci6n sobre las unidades domesticas de propietarios de 
erubarcaci6n evidencia la heterogeneidad de situaciones socioecon6- 
micas en este grupo de hogares. Si bien, una primera aproximaci6n 
a los estratos de capital sugiere que estos hogares se ubican en 
los niveles mAs alto de bienestar de la caleta, un anAlisis mAs 
detallado indices la diversidad de su estructura productive y 
bienestar dornestico. 

La tipologia de estratos de capital, a su vez, nos orienta sobre 
un juego cornplejo de interrelaciones entre la esfera productiva y 
la domestica. De un lado, existe un grupo de hogares en los cua- 
les sus condiciones de vida y productivas sore conslstentes; es 
decir, son estratos socioecon6micos relativamente consolidados. El 
grupo alto represents situaciones en que to productivo y to dom6s- 
tico tienen un desarrollo paralelo y podrian evidenciar dindmicas 
de expansion productiva que han implicado una rnejora en los nive- 
les de bienestar domestico. Igual 16gica presenta el estrato 
rnedio, aunque su dinarrrica irnplica una cierta precariedad que 
analizaremos rnas adelante. E1 estrato bajo corresponds a hogares 
en los cuales la actividad productiva no les posibilita rnejorar ni 
su bienestar dornestico ni su condici6n productiva. 

De otro lado, existe un grupo significativo de hogares que rnues- 
tran una dinamica contradictoria en cuanto a sus intereses produc- 
tivos y dorr,esticos. No han logrado establecer un equilibrio entre 
las dos dimensiones. Sin embargo, es dificil establecer relacio- 
nes causales entre las dos esferas. Pese a ello, la tendencia 
rnas relevante es privilegiar la dimension domestica antes que la 
pesquera. Ello nos induciria a plantear que, urea vez consolidado 
un minirno bienestar dornestico, se intentan me joras en la esfera 
productiva. Creernos que este es un proceso que, a to largo del 
ciclo vital, se rnueve de un espacio al otro aprovechando las 
oportunidades que provee el rnercado, la dinr Arnica familiar, etc. 

Cori los elementos planteados nos parece irnprescindible analizar 
las estrategias familiares, adernas de la actividad prodUC tiva, de 
rnanera que podamos caracterizar mejor los diversos estratos iden- 
tificados. Antes, analizaremos, a continuation, la situation de 
las unidades domesticas tripulantes. 



3. 3. Unidades domesticas de tripulantes 

Los hogares tripulantes, en cuanto a su capital total, estan por 
to general adscritos a estratos medios y bajos. La presencia de 
hogares tripulantes en estratos altos es menor en San Mateo que en 
Cayo y Salango (Cuadro 6), fenomeno que puede explicarse por la 
dinamica que imprime el sistema de pesca. Como ya senalamos, el 
sistema de captura con chinchorreros requiere de un mayor numero 
de personas, to cual repercute negativamente en el ingreso de los 
tripulantes. De otro lado, y como ya se analizo en los casos de 
Salango y Cayo, en las unidades domesticas de tripulantes juegan 
un papel el capital agropecuario y el comercial; esto explica que 
exista un numero mas alto de f amilias tripulantes en los estratos 
altos. 

Sin embargo, si solo consideramos el capital domestico de este 
grupo de familias, encontramos que en las tres caletas sube el 
numero de casos en los estratos altos, especialmente en San Mateo, 
y disminuyen aquellas en el estrato bajo. 

F1 Cuadro 7 to hemos elaborado asumiendo, de un lado, que existe 
una logica del conjunto de las unidades domesticas que componen 
una unidad pesquera y; de otro lado, que -de alguna manera- la 
dinamica economica de las unidades pesqueras revierte hacia los 
tripulantes.19 El cuadro relaciona el capital pesquero de las 
unidades de pesca en los cuales trabajan los tripulantes y su 
capital domestico. Se intenta asi captar la logica de las unida- 
des domesticas de tripulantes y no aquella de los individuos. 

E1 resultado muestra la complejidad de esta realidad. Primera- 
mente, es interesante constatar la existencia de una proportion 
relativamente importante de hogares de condition homogenea; es 
decir, situaciones en las cuales hay una consistencia entre el 
bienestar de la unidad domestica tripulante y el estrato de capi- 
tal pesquero de los duenos. Este grupo es especialmente signifi- 
cativo en San Mateo (31,9%), seguido de Salango (27,3%) y de Cayo 
(20,6%). En las tres caletas, los hogares en los estratos medios 
y altos son los mas numerosos. Estos pueden estar articulados a 
dinamicas pesqueras con una organizacion del trabajo de caracter 
familiar que determina mediaciones particulares en la organizacion 
de la unidad pesquera. Este aspecto se considera en capitulos 
posteriores. 

Existe otro grupo de hogares de tripulantes, el mas numeroso en 
16rminos relativos en las tres caletas, que trabajan para duenos 
Ayo capital pesquero los ubica en un estrato mas alto que el 
Arato de capital domestico que les corresponds a sus hogares. 
sta realidad nos sugiere que existen relaciones de subordination 

los tripulantes a las unidades pesqueras y que los ingresos 

19 Sobre la construction de este cuadro, vease la section 3.1. de 
este Capitulo. 
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Cuadro 6. Distribuci6n de las unidades domesticas tripulantes 
segun estratos del capital total y capital dornestico 

San Mateo Puerto Cayo Salango 
t at E s r os 

Total Dom6stico Total Domestico Total Domestico 

Alto 4,8 21,2 13,8 17,8 13,0 16,7 
Medio 48,0 38,1 42,5 45,2 46,4 47,0 
Bajo 47,2 40,7 43,8 37,0 40,5 36,5 

Total 100,0 100,0 10010 100,0 100,0 100,0 
N (125) (80) (69) 

Fuente; CEPLAES, Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevistas, 
1987. 

Cuadro 7. Distribucirn de las unidades domesticas 
segun tipologia de estratos de capitals 

de tripulantes 

Tipologia de Estratos San Mateo Puerto Cayo Salango 

Homogeneo (31,9) (20,6) (27,3) 
Dom. 

A 

Pesq. 
A 14,2 8,2 7,6 

M M 13,3 1110 19,7 
B B 4,4 1,4 - 

Heterogeneo 
Cap. Pesquero mds alto (58,2) (60,2) (60,6) 
B A 21,2 20,5 30,3 
M A 22,0 24,6 24,2 
B M 15,0 15,1 6,1 

Cap. Domestico mas alto (919) (19,2) (12,1) 
A B 1,0 1,4 1,5 

A M 6,2 8,2 7,6 
M B 2,7 9,6 3,0 

Tota12 10010 100,0 100,0 
N (11-3) (73) (66) 

Para una aclaraci6n de la construcci6n de la tipologia, vcase 
la secci6n 3.1. de este capitulo. A significa estrato alto; M, 
estrato medio; y B, estrato bajo. 
Se excluyeron 22 casos. 

Fuente; CEPLAES, Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevistas, 
1987. 



obtenidos por los tripulantes no les permiten mejorar su bienestar 
domestico. Esto confirma to que expresamos antes: no hay una 
correspondencia entre to domestico y to productivo. Cada esfera 
evidencia dinamicas distintas y alude a dimensiones diversas. 
Cabe mencionar que los casos de mayor discordancia--hogares tripu- 
.lante de estrato domestico bajo vinculados a un alto capital 
pesquero--son particularmente importantes en Salango. En esta 
caleta, la correlation entre las dos escalas de diferenciacion es 
negativa (r= -.3): a medida que baja el estatus domestico de los 
tripulantes sube el nivel de capitalization de los duenos para 
quienes trabajan. Desde esta perspectiva podriamos sugerir que, 
en esta comunidad, existe un mayor grado de diferenciacion social 
entre hogares duenos y tripulantes que en las otras dos. 

Finalmente, existe un grupo de unidades domesticas tripulantes con 
un comportamiento curioso: se ubican en un rango de capital domes- 
tico mayor, en terminos relativos, que el que corresponde al 
capital pesquero de sus empleadores. Es decir, su bienestar 
domestico no es congruente con la situacion economica de las 
unidades de pesca a las cuales prestan sus servicios. Este grupo, 
cuya proportion varia entre las comunidades, podrian corresponder 
a casos de tripulantes que tienen relaciones familiares con los 
duenos de embarcacion y que, ademas, complementan su actividad 
pesquera con otras actividades; es decir, casos en que los jefes 
de familias estan ligados a otras actividades y sus hijos u otros 
miembros de la familia son tripulantes. 

Los aspectos tratados sobre las unidades domesticas tripulantes 
ponen de manifiesto su situacion socioeconomica mas desfavorable 
que aquella que caracteriza a los hogares de propietarios. Exis- 
ten particularidades en cada comunidad en funr_ion de los recursos 
que genera la actividad pesquera y de las posibilidades que pre- 
sentan otras actividades productivas. Mas alla de la diversidad 
de situaciones, to relevante para nosotros es la existencia de una 
falta de correspondencia entre la situacion domestica de los 
hogares de tripulantes y la bonanza de la unidad economica de la 
cual derivan sus ingresos. Estas interrelaciones, introducidas en 
este capitulo, seran analizadas en los capitulos siguientes. 

4. E1 acceso a recursos y la conformation de estratos 
socioeconomicos 

A continuation analizaremos el ciclo de acceso a recursos20 como 
un factor que puede aclarar los niveles de consolidation de los 
estratos socioeconomicos que hemos identificado. Nos interesa 
indagar_ en que medida la existencia de hogares propietarios y 
hogares tripulantes es un fenomeno reciente o si, mas bien, 
se trata de grupos con una traytectoria de continuidad. Las 

20 Nos referimos a un esfuerzo por relacionar la situacion de dos 
generaciones (informantes actuales y su padres). 
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variables que consideraremos son la ocupaci6n y recuros de los 
padres de nuestros informantes y los mecanismos de herencia. 

Tenemos la impresi6n de que las caletas analizadas se encuentran 
en un proceso de transici6n desde una estructura social relativa- 
mente homogenea e igualitaria hacia una de caracter heterogeneo y 
diferenciada en terminos socioecon6micos. San Mateo es la caleta 
que vive este pasaje con gran rapidez y en un lapso muy corto (los 
ultimos 10 ahos). Cayo, si bien no presenta una dinamica de 
cambios tan pronunciada ni de tanta rapidez, tambien se muestra 
en un proceso de transici6n. Tal vez Salango es la comunidad en 
donde este proceso de diferenciaci6n data de mas anos y donde estd 
mas consolidado. No obstante, en las tres caletas se observan 
procesos de movilidad social y, en esta medida, no se trata de 
situaciones sociales cerradas. 

4.1. Cambios en la dinamica ocupacional 

Primeramente nos referimos a la situaci.6n ocupacional de. los pa- 
dres de nuestros informantes en relaci6n con la categoria de los 
hogares duenos y tripulantes. El Cuadro 8 permite puntualizar 
algunos aspectos relativos a la dinamica general de la caleta y a 
evoluci6n o ciclo de la unidad domestica. 

Llama la atenci6n el hecho de que solo en San Mateo se puede 
pensar en una actividad pesquera relevante y de dedication exclu- 
siva. Se observa alli que existen padres de los jefes de los 
hogares actuales dedicados exclusivamente a la pesca, factor 
bastante tenue en Cayo V Salango. En Salango aparece la combina- 
tion de la pesca con otras actividades (agricultura y comercio). 
En Cayo tienen especial relevancia otras actividades: agricultura 
y comercio. 

Las comunidades presentan una evoluci6n distinta en a cuanto los 
ejes de su actividad economics. As!, pareciera que San Mateo la 
siempre tuvo la pesca como eje, to cual es coherente con su forma- 
ci6n reciente como asentamiento exclusivamente pesquero. Las 
otras actividades han sido realizadas en otras zonas y evidencian 
los procesos de inmigracion de la poblaci6n alli asentada. 

Segun este Cuadro, en Cayo existiria una dinamica en la cual la 
pesca no ha sido to fundamental. Si bien Cayo f ue, hasta princi- 
pios del siglo, un importante puerto de desembarque de algunos 
productos exportables de la region y una zona agricola, existia 
actividad pe5quera.21 Es probable que solo hacia la decada de 
1960 la pesca haya cobrado mas relevancia, con la introduction de 
barcos chinchorreros; pero al parecer ello nunca extendi6 al 
conjunto de la comunidad. 

21 Para mayor informaci6n sobre la evoluci6n de la pesca en las 

comunidades estudiadas, vease Capitulo 3. 
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Cuadro 8. Actividades de los padres de las unidades 
domesticasl 

Generacion Hogares 
Hogares padres duenos 
tripulantes % % 

San Mateo 

30 

Pesca 56,7 28,1 
Pesca y otras 26,7 40,6 
No pesca 16,6 31,3 

Total 100,0 (30) 100,0 (32) 

Puerto Cayo 
Pesca 21,7 14,3 
Pesca y otras 26,1 23,8 
No pesca 52,2 61,9 

Total 100,0 (23) 100,0 (21) 

Salango 
Pesca 8,3 8,3 
Pesca y otras 75,0 66,7 
No pesca 16,7 25,0 

Total 100,0 (24) 100,0 (24) 

1 Se toma en cuenta la actividad de los padres 
tanto del jefe de hogar como de su conyuge. 

Fuente: CEPLAES. Entrevistas, 1987. 

Salango presenta una situacion en la cual la actividad pesquera 
estuvo complementada con la agricultura y en casos excepcionales 
adquirio un caracter de dedicacion exclusiva. Esta dinamica se ha 
mantenido. Sin embargo hacia la decada de 1970 parece haber ocu- 
rrido una segmentacion mayor de la comunidad en terminos ocupacio- 
nales: un sector de pescadores, uno de agricultores y otro ligado 
a la industria pesquera. 

Se podria pensar entonces que en las unidades domesticas entrevis- 
tadas, tanto de Cayo como de Salango, han tenido peso las activi- 
dades no pesqueras en la constitucion de los actuales grupos 
sociales y, en alguna medida, en propiciar los actuales procesos 
de acumulacion. En San Mateo en cambio, 1a pesca ha generado los 
elementos necesarios para propiciar una acumulacion dentro del 
vector, aunque no cabe menospreciar las otras actividades. 
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La actividad de los padres en relacion con el estatus actual de 
las unidades domesticas de los pescadores (dueno o tripulante) no 
parece tener mayor fuerza explicativa, con excepcion de San Mateo. 
Aqui se observa que los hogares de duenos de embarcacion provienen 
con mayor frecuencia de padres que han sido pescadores de manera 
exclusive; en cambio, los hogares tripulantes provienen en mayor 
proporcion de padres que han combinado la pesca con otras activi- 
dades o que han estado ligados a otras actividades. En los casos 
de Cayo y Salango, la actividad de los padres de los hogares 
duenos de embarcacion y tripulantes es bastante similar. Sin 
embargo, hay una leve tendencia a que los padres de los hogares de 
duenos tuvieron una mayor relacion con la pesca; por su parte los 
hogares tripulantes tienen padres que estuvieron de preferencia 
ligados a actividades no-pesqueras. 

En suma, la ocupacion de los padres de los hogares estudiados 
tiene poca relevancia para explicar la actual existencia de unida- 
des domesticas propietarias y tripulantes, salvo en San Mateo. De 
todas formas, las tres comunidades indican que el haber sido hijo 
de padres pescadores favorece un proceso de acumulacion y la 
adquisicion de implementos de pesca. Contrariamente, el ser hijo 
de padres desligados de ocupaciones pesqueras dificulta el acceso 
a bienes pesqueros. 

Al considerar la tenencia de embarcaciones de los padres respecto 
a las actuales unidades domesticas nos encontramos con una panora- 
ma complejo (Cuadro 9). En San Mateo, proporcionalmente, hay tin 

mayor ndmero de padres de actuales hogares tripulantes que fueron 
o son propietarios de embarcacion. Ello se revierte en Cayo y 
Salango. Sin embargo, las proporciones no son significativas, 
salvo en Salango donde hay una mayoria de padres de los actuales 
hogares propietarios que tuvieron embarcaciones y/o artes de pes- 
ca. Pero debemos considerar que ello es un fenomeno importante 
entre los actuales hogares tripulantes; se debe en parte al cardc- 
ter del desarrollo pesquero en esta comunidad, basado en el siste- 
ma chinchorrero. Por un lado, este requiere de grandes inversio- 
nes en implementos que tienen una mayor vida util y, de otro, un 
mayor ndmero de tripulantes. [In hogar de dueno actual, cuyo padre 
fue tambien propietario, puede tener varios hermanos que actdan 
como tripulantes y corresponden a otros hogares. 

E1 fenomeno de Salango podria estar apuntando a una dinamica de 
mayor profundidad historica en la conformacion de estratos socio- 
economicos. De alguna manera parece heredarse el estatus de los 
padres. En las otras comunidades pareciera que la propiedad de 
bienes pesqueros de los padres no afecta en nada el actual status 
de los hogares de los pescadores (duenos y tripulante). En estos 
casos, es posible pensar que, hasta hace algunas decadas, el 
acceso a bienes pesqueros no definia la ubicacion socioeconomica; 
en esta medida, existia una dinamica mas igualitaria debido a to 
percedero de los implementos de pesca y a sus costos relativamente 
bajos. 
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Cuadro 9. Tenencia de bja+»"a pesqueros (artes 
y/o embarcacidn) de los p,,Ijj't4s de las unidades 
domesticas 1 

Generacion 
padres 

Hogat'O", 
dueiiry 

Hogares 
tripulantes 

San Mateo 
SI 16,7 28,1 
NO 83,3 71,9 

Total 100,0 (30) 100,0 (32) 

Puerto 
SI 

Cayo 
17,4 9,5 

NO 82,6 90,5 

Total 100,0 (23) 100,0 (21) 

Salango 
SI 62,5 41,7 
NO 37,5 58,3 

Total 100,0 (24) 100,0 (24) 

1 Se toms en cuenta la propiedad de embarcacidn 
y/o artes tanto de los jefes del hogar como 
de s us conyuges. 

Fuente= CEPLAES, Entrevistas, 1987. 

4.2. La herencia y el ciclo de acceso a bienes pesqueros 

Si miramos la herencia encont,ramos que una proporcion semejante de 
hogares tripulantes y propiet.nrio han recibido herencia en cada 
una de las caletas. No observhmos un patron bajo el cual solo los 
propietarios, mess no los trJptil.antes, herendan bienes de sus 
padres. Una excepcion es CaYc,, donde los tripulantes entrevista- 
dos son jovenes y aun no recil,k.n su herencia. Ambas categorias de 
hogares se encuentran en una rltuac16n similar en relacion a los 
aportes en bienes otorgados ror' lo" padres.22 Cabe tambien 
aclarar que, en general, todn-; los miembros -hombre y mujer- de 
una families heredan en propor(,+ones similares. Aparentemente no 
existen reglas exclusivas de ),a renr_ia del patrimonio familiar y 
estan regidos por to establFritl" por la legislacion. 

22 Es cierto que el valor de os btnnRS podria variar entre ambas 
categorias. Ello no ha side C411cular. 
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E1 Cuadro 10 muestra el tipo de bienes heredados. Interesa obser- 
var que los bienes pesqueros se heredan con poca frecuencia. Son 
bienes domesticos (lotes y casas) y bienes agricolas los que se 
heredan. E1 cuadro evidencia que no existen mayores diferencias 
entre los bienes heredados por los actuales hogares de duenos de 
embarcaciones y de tripulantes. Tal vez la unica tendencia es que 
hay una leve preferencia en los bienes agricolas entre los duenos 
en relation a la misma categoria entre los tripulantes. E1 Cuadro 
permite observar tambien que existe un comportamiento bastante 
uniforme entre las tres comunidades. En Salango y, excepcionalmen- 
te, en Cayo hay casos en que se han heredado bienes pesqueros. 
Ello tiene alguna relevancia entre propietarios de chinchorreros y 
bongos en Salango, reforzando entonces la idea de que esta comuni- 
dad presenta una estratificacion mis consolidada y antigua. Se 
va construyendo una dinamica en la cual el estatus de pescador se 
hereda. En estos casos no queda claro cuAl es el sistema y jerar- 
quia de herencia; es decir, a cull miembro de la familia se le 
asigna la embarcacion. Se podria pensar que hay cie:rtos criterios 
relativos al papel jugado previamente en el manejo de la unidad 
pesquera. []n hijo que ha sido capitan de la embarcacion por 
machos anos tendrA mayores posibil.idades de recibirla en herencia. 
De otro lado, tambien pueden primar criterion de solvencia econ6- 
mica. El hijo que cuenta con fondos para la operation de la 
embarcacion tambien tendril buenas posibilidades de acceder a este 
bien. 2 3 

Los bienes no pesqueros heredados constituyen, de todas formas, un 
importante recursos para la consolidation de la unidad domestica. 
En general, los Totes de terreno se reciben al poco tiempo de 
casados y son un insumo basico para la construction de la casa. 
Estos bienes y los agricolas son, a su vez, significativos como 
respaldo para cualquier gestion economica-financiera que se quiera 
realizar, especialmente si se trata de creditos formales. En 
muchos casos parecen conservarse con este fin, especialmente, los 
agricolas; no necesariamente, con el afan de hacerlos producir. 

Algunos informantes, especialmente los pertenecientes a unidades 
domesticas de duenos han ido incorporando a su patrimonio lotes de 
terreno para la construction de futuras casas para sus hijos/as. 
Esta dinamica tiene vigencia en Cayo y Salango en donde hay espa- 
cio fisico en el pueblo para tal fin. En San Mateo ello se ve 
restringido por la al.ta densidad en la ocupacion del suelo. Con 
ello sigue reproduciendose un sistema de cooperation y apoyo entre 
generac iones de la f ami 1 ia. 

23 Es interesante observar que en San Mateo ponerle el nombre de 
un(a) hijo(a) a una embarcacion es prueba de la asignacion de 
este bien al patrimonio familiar; en caso de desaparir_idn del 
dueno, da legitimidad para reclamar su posesion y los ingresos que 
provee. 
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Cuadro 10. 
dornesticas 1 

Tipo de bien heredado segun categoria de unidades 

Tipo de Hogares Hogares 
bien 

San Mateo 

dueno tripulante 

Dornestico 42,1 57,9 
Agropecuario 57,9 41,1 
Pesquero - - 

Total 

Puerto Cayo 

100,0 100,0 

Dom6stico 47,8 60,0 
Agropecuario 47,8 40,0 
Fesquero 4,4 - 

Total 

Salango 

100,0 100,0 

Domestico 38,9 64,3 
Agropecuario 38,9 35,7 
Pesquero 22,2 - 

100,0 100,0 

1 Se consideran todas las menciones de bienes heredados 
tanto por parte de los jefes del hogar como de sus c6nyuges. 

Fuente: CEPLAES, Entrevistas, 1987. 

La images que dan algunos autores (vg. Platteau, 1984; Foggie, 
1976) de una grail movilidad en el acceso a los recursos pesqueros 
por parte de las familias de pescadores, no se presenta, en la 
actualidad, en las comunidades analizadas. Los Cuadros 11 y 12 

muestran estos procesos tanto en el caso de las actuales hogares 
de dueiios de err,barcaci6n como de tripulantes. Respecto a la 
primera categoria (duenos) encontramos dos situaciones claramente 
diferenciadas. De un lado, dueiios que han seguido un proceso de 
permanente recambio de embarcaciones hasta tener las actuales; y 
de otro lado, duenos que s6lo han tenido acceso a la actual embar- 
caci6n. 

En San Mateo la situaci6ri mas frecuente es el continuo recambio de 
ernbarcaci6n; mientras que en Cayo y Salango las dos situaciones 
tienen importancia similar. En cuanto a la historia laboral segui- 
da por los dueiios de Sari rlateo que recambian las embarcaciones 
tenemos varios procesos: de un lado, un modelo en que los padres 
fueron pescadores y los hijos se inician trabajando con ellos y 
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Cuadro 11. Tenencia de artes 
duenos en su ciclo vital 1 

y/o embarcacion de los actuales 

Tenencia 

Ha tenido varias embarcaciQ 

San Mateo Puerto Cayo Salango 

nes y actualmente tiene 77,8 58,3 50,0 

Solo to actual 22,2 41,7 50,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

i Solo se consideran las artes de pesca en Salango ya que la iii- 

version de las artes varia enormemente y son significativas en 
los casos de redes en Salango. 

Fuente: CEPLAES, Entrevistas, 1987. 

poco a poco adquiriran sus embarcaciones: bongo, velero, fibras, 
etc.; o bien, procesos en los cuales el pescador se inicia como 
peon, en pesca u otra actividad, y de alli pasa a ser propietario. 
En estos casos hay una continua movilidad laboral entre 
actividades pesqueras y otras no pesqueras que posibilidan 
invertir en bienes. 

En Cayo, en la categoria de duenos, tambien se observan varios 
procesos: de una lado, casos en que los padres f ueron parcialmente 
pescadores o agricultores y que sus hijos se enrolaron corrmo peones 
en red de playa, voladora y/o chinchorreros, to cual les permitio 
ciertos ahorros para acceder a canons y trasmallos langosteros; 
otro sector, minoritario, de larga tradicion pesquera, cuyos 
padres fueron pescadores y los hijos siguieron la tradicion y 
accedieron a los bienes pesqueros presentes. 

En Salango el acceso a bienes pesqueros se encuentra, en general, 
entre duenos cuyas familias anteriormente tenian interes en esta 
actividad, en el sistema de red de playa que fue transformado en 
pesca con chinchorrero. En algunos casos hay una ligazon con 
trabajos no pesqueros que contribuyeron a las inversiones. 

En los casos en que solo tienen las actuales embarcaciones, 
encontramos realidades bastante distintas: desde hogares de duenos 
recien constituidos y que inician su cielo familiar, pasta hogares 
ya consolidados que no han tenido capacidad de renovar sus embar- 
caciones. Algunas consideraciones (alta inversion) influyen tam- 
UK para que no se considers necesario ni oportuno su renovacion. 
Concretamente en San Mateo, este grupo representa a unidades de 
pescadores jovenes, cuyo acceso a los bienes pesqueros ester alta- 
mente ligado a los antecedentes economicos de sus padres. En 
Cayo, esta situacion ester ligada a familias no relacionadas a la 
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Cuadro 12. Tenencia de embarcacion y/o artes en los 
tripulantes en su ciclo vitals 

hogares 

Tenencia San Mateo Puerto Cayo Salango 

Tuvo embarcacion y/o arte 11,8 10,0 16,7 

Nunca ha tenido 88,2 90,0 83,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

1 Se consideran las artes de pesca solo en el caso de Salango 
que la inversion que implica una red no es comparable a un 
trasmallo o anzuelo. 

ya 

Fuente= CEPLAES, Entrevistas, 1987. 

pesca y cuyos actuales duenos trabajaron en actividades no pesque- 
ras, to que les permitio ahorrar e invertir en pesca. Finalmente 
en Salango, hay duenos en esta categoria que accedieron a los 
bienes pesqueros a traves de la herencia de sus padres y otros, a 

traves del trabajo extrapesquero. 

Sobre estos aspectos volveremos mas adelante al analizar las 
formas de financiamiento de los bienes pesqueros. En este punto 
nos interesa rescatar el hecho de que entre estos hogares han 
existido procesos distintos en el acceso a los bienes pesqueros en 
el cual juegan un papel importante los antecedentes familiares y 
en algunos casos la relacion con actividades no pesqueras. . 

E1 caso de los hogares tripulantes parece evidenciar que no han 
tenido, a to largo de su ciclo vital, posibilidades de acceder a 
bienes pesqueros, planteandose asi una tendencia en la cual pare- 
cen consolidarse ciertos grupos en las comunidades (Cuadro 12). 
Entre el 10,0% y 16,7% de los hogares tripulantes han tenido 
embarcacion y hoy no la tienen. La gran mayoria expresaron nunea 
haber tenido bienes pesqueros salvo los tripulantes de Cayo que 
poseen sus trasmallos, aspecto que excluimos de este analisis24. 
Los casos de perdida en el acceso a bienes pesqueros parecieran 
ser temporales. Se deben a hundimiento de embarcacion, venta para 
acceder a una de mejor calidad, vejez y desintegracion de la 
familia dejando, en algunas oportunidades, abierta su posible 
reconversion a propietarios. 

24 Se excluye debido a que el valor de un trasmallo es significa- 
tivamente menor a otras artes (red de cerco, red de playa) y 
embarcacion. 
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En cuanto a la expectativa que tiener, estos hogares a un futuro 
acceso a bienes pesqueros, es interesante anotar que, en general, 
to desean, especialmente en Cayo y Salango. En San Mateo un grupo 
significativo senala no tener interns debido a la relation que 
deberia establecer con los comerciantes y a los problemas de mano 
de obra. Consideran tambiFn que su estatus de tripulantes les 
otorga estabilidad e ingresos atractivos. Ello no esta presente 
en Cayo y Salarigo, en donde se expone un gran interes por ser 
propietario, pero grandes dificultades para lograrlo. Estas 
percepciones muestran tanto las limitaciones del acceso de bienes 
pesqueros como la conciencia de pertenecer a otro estatus. 

Los antecedentes presentados, conforman un cuadro que permite 
corroborar la existencia y creciente consolidacidn de las grandes 
categorias socioeconomicos en las comunidades pesqueros, basada en 
la tenencia o no de implementos de pesca. En San Mateo y Cayo 
se observa una constitution relativamente recientes de estos 
grupos. Par su parte, Salango parece remitirnos a una comunidad 
en la cual los estratos sociales estan rras consolidados. Vale la 
pena comentar aqui la vision de Southon (1985) sobre esta coruuni- 
dad. E1 considera que no existe una estructura de close manifies- 
ta. Ciertas familias son economicamente mas importantes que otras 
y que el unico indicador de estatus economico es el material usado 
en la construction de la vivienda. Adicionalmente existe una 
f uerte ideologia de la igualdad (Southon, 1985: 18). Heruos mos- 
trado a to largo de este capitulo la existencia de niveles diver- 
sos de riqueza en la comunidad. De otro lado, hemos sugerido que 
los niveles de riqueza han constituido estratos socioeconomicos 
diversos, que tienden a heredarse y tambien a reproducirse en si 
mismos, con pocas posibilidades de movilidad social. 

Una de las bases de nuestro'anrxlisis ha sido las oportunidades que 
se generan a partir de la propiedad de los medios de production, 
to que podria remitirnos a una conceptualizaciori de close. Sin 
embargo, considerarnos prematuro hater conclusiones, ya que es 
importante incrrporar eleraentos en torno a la actividad producti- 
va, a la organization del trabajo y a las estrategias faruiliares. 
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CAPITULO 6 

ESTRATIFICACION ECONOMICA DE LAS UNIDADES DE PESCA 

En el capitulo anterior propusimos un modelo para el anAlisis de 
la diferenciaci6n socioecon6mica de las economias pesqueras. 
Senalamos la pertinencia de diferenciar el espacio domestico de la 
unidad productive; es decir, de la unidad de pesca. Tambien 
incorporamos algunos £actores internos y externos que explican 
este proceso de diferenciacion socioeconomica. En suma, en los 
primeros capitulos hemos presentado la dinamica de los sistemas de 
pesca y su evolution; el importante papel del mercado en estas 
economias y su actual modo de articulaci6n al mercado. 

E1 objetivo de esta secci6n es poner de relieve las necesidades 
actuales de capital de cada sistema de pesca y la estratificaci6n 
de las unidades pesqueras. Como veremos, existen grandes varia- 
ciones en los niveles de inversion en las tres caletas. En defi- 
nitiva, mostramos las magnitudes del capital pesquero, en referen- 
cia al parque pesquero de cada comunidad y a los promedios de 
inversion necesaria para desarrollar cada sistema de pesca. 
Finalmente presentamos los estratos econ6micos de las unidades de 
pesca y las formas de propiedad de los bienes. 

1. Aclaraci6n metodol6gica 

Para calcular el capital pesquero, hemos usado un procedimiento 
semejante al utilizado para calcular el capital domestico y otros 
capitales productivosl. El Censo proporcion6 la materia prima 
en cuanto al numero de embarcaciones, motores y a las artes exis- 
tentes en cada hogar. Ademas, nos indic6 algunos datos tecnicos 
de cada uno de los implementos, la fecha de adquisici6n, etc. Es 
importante precisar que el parque pesquero considerado ace incluye 
tanto las embarcaciones identi£icadas en el Censo (noviembre- 
diciembre, 1986) comp las compradas posteriormente, en la prime- 
ra mitad de 1987 y las que omitieron los encuestados. 

A traves de las entrevistas realizadas a los duer"ios de embarca- 
ci6n2, se obtuvo information sobre los costos de los diversos 
implementos de pesca: embarcaci6n, motor y artes. Esta fue com- 
plementada con datos obtenidos en las fabricas de embarcaciones 
artesanales y en almacenes de implementos de pesca. La informa- 
ci6n recogida por el tecnico pesquero permiti6 precisar las carac- 

i Vease la aclaraci6n metodologica del Capitulo 5. 

2 En el Anexo 1 se describe la entrevista aplicada y el numero 
de hogares entrevistados. 
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teristicas tecnicas de los insumos de pesca. Todos estos datos 
posibilitaron valorizar los equipos pesqueros. 

Los datos fueron ordenados de forma tal que permitieran llegar a 
un precio promedio para cada tipo de embarcaci6n, deflactado por 
anos de uso, respetando las caracteristicas tecnicas presentes en 
cada caleta. Se us6 valores promedios para los diversos tipos de 
embarcacion, a excepci6n de los chinchorreros de Salango. En este 
caso, como las caracteristicas tecnicas varian mucho, f ue mds 
adecuado individualizar los valores de cada embarcacion para 
realizar el calculo3. Asimismo se estableci6 un precio promedio 
por hp pares los motores fuera de borda, tambien deflactado segun 
el numero de anos de uso. Al igual que para las embarcaciones, el 
calculo del valor de los motores para Salango es distinto puesto 
que, en el caso de los chinchorreros, los motores son internos y 
los precios estan incorporados en el valor de la embarcaci6n. 
Para los dos rubros mencionados (motor y embarcaci6n), se conside- 
r6 tambi6n su estado en el momento de adquisici6n (si era nuevo o 
de segunda mano) en el ultimo caso, se le asign6 valores promedios 
inferiores. 
Para las artes de pesca se estableci6 valores promedio por tipo 
de artes a partir de los precios actuales del material utilizado, 
respetando las caracteristicas tecnicas descritas en e1 informe 
del tecnico pesquero. No se estableci6 un indice de deflactaci6n 
en ete caso, puesto que no se puede conocer con exactitud los 
periodos de vida util de cada arte4. En Salango el procedimien- 
to fue distinto ya que se calcul6 los valores de las redes de 
cerco segun sus dimensiones. 

Estos pasos han permitido crear un indicador para establecer el 
capital pesquero. Este se descompone en tres rubros: valor de la 
embarcaci6n, valor del motor y valor de las artes de pesca. Esta 
segmentation por rubros permite medir las necesidades de inversion 
segun el tipo de sistema de pesca desarrollado en cada caleta5. 

3 En Salango se entrevistaron a 10 de los 11 duenos de 
chinchorreros, factor que permitio realizar este procedimiento. 

4 E1 continuo arreglo de las artes, construidas inicialmente a 

base de artes ya existentes, hate muy complejo cualquier intento 
de reconstruir un indicador de vida util de un arte de pesca. 

5 Las cif ras presentadas difieren de las usadas en un articulo 
que publicamos anteriormente. Pesca artesanal y mercado laboral. 
En CEPLAES, ESPOL, ILDIS. La pesca artesanal en el Ecuador. Quito, 
CEPLAES, 1987. p. 229-250. E1 articulo se bash en informaci6n 
preliminar que fue complementada posteriormente. 
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2. Magnitud del capital pesquero 

Una primera constatacion es la fuerte capitalizacion de las cale- 
tas, en relacion con to que se encuentra generalmente en el deno- 
minado sector artesanal de la economia (Cuadro 1). El capital 
pesquero total para los tres asientos se eleva a S/.243.550.626. 
El monto es muy alto si consideramos el tamano reducido de las 
comunidades analizadas y, sobre todo, el numero reducido de perso- 
nas que reunieron ese capital: 157 duenos de embarcaci6n6. 

Para darnos una idea de to que representa este capital acumulado 
en relacion con actividades similares, podemos tomar las cifras 
del Censo economico de 1980, que contabiliza los establecimientos 
artesanales. Habia 29.855 artesanos que empleaban 55.833 perso- 
nas. Sus inversiones f ueron de S/. 106.000.000, o sea, un prome- 
dio de S/. 10.250 por artesano dueno de la unidad de produc- 
ci6n7. Convirtiendo esa inversion promedio a precios actuales, 
el monto alcanza mas o menos a S/. 100.0008. Esta cantidad es 
mas baja que el promedio de inversion de los pescadores en las 
tres caletas que es un poco mds de S/. 1.500.000. Eso demuestra 
las f uertes diferencias del capital invertido en categorias 
consideradas similares, tanto a nivel juridico como estadistico. 
Evidencia tambien que la actividad pesquera artesanal requiere de 
mayores inversiones que otras actividades artesanales y tambien 
respecto a la produccion campesina. 

En este sentido, los niveles de inversion alcanzados distinguen al 
pescador artesanal, al menos aquel que se encuentra en la region 
de estudio, de otros grupos de artesanos del pais. Las sumac 
involucradas obligan necesariamente al dueno de una embarcacion a 
desarrollar estrategias economicas mas cercanas a una logica 
puramente capitalista que a una dindmica de sobrevivencia. Este 
planteamiento general para las tres caletas pesqueras, no debe 
hacernos olvidar que la situacion difiere mucho de una a otra 
(Cuadro 1). 

6 Este total se compone de 137 duenos censados mas 20 nuevos 
propietarios de embarcacion, compradas en el primer semestre de 
1987. Cabe mencionar que cuatro casos de propiedad en sociedad 
estan incluidos en esta suma. 

7 INSOTEC. Pequena y mediana industria en 
y perspectiva. Quito, INSOTEC, 1986, p. 29. 

el Ecuador: situacion 

8 La suma fue ponderada con el indice de precios al consumidor. 
A pesar de que este indicador no es el mas apropiado, da una idea 
de las proporciones. 
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Cuadro 1. Capital pesquero, por caleta y segdn rubros 

Caleta Embarcacion Motor Artes Total 

San Mateo 

(S/ ) 

47.636.400 

(S/-) 
67.363.590 

(S/-) 
54.264.149 

(S/-) 
169.264.139 

Puerto Cayo 12.231.000 9.688.030 25.644. 146 47.880.281 

Salangol 14.074.000 1.593.750 10.738.456 26.406.206 

Total 73.941.400 78.645.370 90.646.751 243.550.626 

1 Los motores internos de los chi_nchorreros estan incorporados en 
el valor de la embarcacion. 

Fuentes: CEPLAES. Censo de hogares 
1987. 

y pescadores, 1986; entrevi.stas 

San Mateo concentra el 70% del total del capital pesquero, mien- 
tras que la concentraci6n es del 20% y 10% para Puerto Cayo y 
Salango, respectivamente. 

La preponderancia de San Mateo refleja tanto la magnitud actual de 
su parque pesquero como el dinamismo descrito en capitulos ante- 
riores9. Sin embargo, es importante dejar claro que la situa- 
cion de San Mateo sobresale en muchos aspectos y no es to comdn a 
nivel regional. Las otras caletas no son exclusivamente pesque- 
ras; articulan varias actividades, algunas de las cuales son 
complementarias a la pesca. Ello explica en parte los reducidos 
porcentajes del capital pesquero. Adicionalmente, en estas cale- 
tas se observa una combination distinta de factores internos, por 
ejemplo la especializacion pesquera originaria; y externos, como 
son los distintos vinculos al mercado. 

Pese a las diferencias entre las comunidades es importante insis- 
tir en el hecho que las sumas involucradas son muy altas. E1 
promedio de inversion por unidad de pesca, sin hater distincion 
entre tipo de embarcacion o sistemas de pesca, es de S/. 1.192.000 
en San Mateo, S/. 798.000 en Puerto Cayo y S/. 1.148.000 en Salan- 
go. Los niveles de inversion demuestran, una vez mas, el cambio 
cualitativo en el desarrollo reciente del sector en nuestra region 
de estudio y ciertas si.militudes entre las comunidades 
analizadas. 

9 Mas adelante los referimos a los procesos de financiamiento de 
la actividad pesquera. 
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3. Capital pesquero segun sistemas de pesca 

Este panorama general de los niveles de capitalizacion en las 
caletas oculta la situacion interna de cada asiento pesquero: la 
variation en los montos de inversion entre los pescadores segun 
los s istemas de pesca. 

Cada forma de pesca implica necesidades de capital distintas, 
de acuerdo a las caracteristicas t6cnicas del equipo usado.' Este 
factor, sin embargo, no puede explicar diferencias -a veces f uer- 
tes en los montos de inversion para equipos aparentemente simila- 
res. Estas diferencias obedecen a otras variables: edad del 
equipo, potencia del motor y estado del implemento al momento de 
la compralo. 

A continuation presentamos (Cuadro 2) los valores promedio de 
inversion de los tres rubros del capital pesquero (embarcacion, 
motor y arte), segun tipos de embarcacion. Ello permite estable- 
cer los montos que cada pescador debe juntar, al contado o a 
trav6s del credito, para iniciar sus actividades. Podemos tambien 
entender con mayor precision las estrategias de capitalizacion de 
cada grupo de pescadores. 

En San Mateo, el rubro que necesita mayor inversion relativa es el 
de los motores, con el 41% del monto total, en el caso de los 
duefios de fibras; mientras que en Puerto Cayo son las antes de 
pesca, en todos los tipos de embarcacion, las que demandan una 
mayor inversion, con porcentajes que varian del 45% al 72% del 
monto total. En Salango, la situacion varia de una categoria de 
embarcacion a la otra. En el caso de los chinchorreros, la embar- 
cacidn significa el 623 de la inversion total, pero hay que consi- 
derar que el valor de los motores internos estan incluidos en este 
precio. En las demas categorias, el rubro mas importante cambia, 
segum el tipo de embarcacion. En los casos de bongos las antes 
valen mas, mientras para las lanchas son los motores el rubro de 
mayor valor. 

En Ins puntos siguientes hacemos un analisis mas minucioso de los 
sistemas de pesca en funcion de sus requerimientos de capital, una 
de las baser para la constitution de estratos de capital pesquero, 
e A ndicaremos algunas tendencias de desarrollo futuro. 

10 Estos elementos son muy importantes para determinar la 
viabilidad economica de la pesca. Por ejemplo, la especi.alizacion 
pesquera determina el tipo de especie capturada cuyo valor 
comercial define en Bran medida la rentabilidad de la actividad. 
Pero hay que considerar tambi6n el estado del equipo que puede ser 
o no un factor clave para explicar los volumenes de captura. 
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Cuadro 2. Valor promedio del capital pesquero, por tipo de 
embarcacion y segun rubros 

Tipo embarcacion 

San Mateo 

Embarcacion 
(S/.) 

Motor 
(S/.) 

Arte 
(S/.) 

Bongo SM1 19.500 - 346.250 
Bongo CM2 22.714 224.227 373.879 
Fibra 411.363 547.401 387.720 
Panga o lancha 25.000 251.040 387.500 
Velero 50.000 - 283.125 

Puerto Cayo 

Bongo SM1 24.000 - 257.333 
Bongo CM2 27.266 89.691 307.233 
Fibra 424.304 295.533 632.745 
Panga o lancha 

Salango 

360.000 200.000 330.000 

Bongo SM1 16.800 - 224.618 
Bongo CM2 19.500 125.000 214.250 
Fibra 231.000 50.000 200.000 
Chinchorrero 1.190.909 - 740.745 
Panga o lancha 

1 Sin motor 

155.000 323.437 209.666 

2 Con motor 

Fuentes: CEPLAES. 
entrevistas, 1987. 

Censo de hogares y pescadores, 1986; 

3.1. San Mateo: sistema fibra/espinel 
Este sistema de pesca, desarrollado exclusivamente en San Mateo, 
tiene varias particularidades en cuanto a la composicion'del 
capital pesquero. Como ya hemos senalado, existe Bran homogenei- 
dad en cuanto al sistema de pesca implementado, incluso al utili- 
zar distinto tipo de embarcacion. Todos pescan con uno o dos 
tipos de espinel de superficie y/o con rastraii. 

La logica de capitalizacion no estA determinada por la busqueda de 
la embarcacion mas barata, sino por la mds eficiente o sea, al 

11 Esta misma tendencia existe en cuanto a formal de pescar menos 
difundidas como es el use de espinel de fondo. Tanto duenos de 
fibra como de bongo to usan. 



limite, la mas rentable. Son las caracteristicas tecnicas de las 
fibras las que determinaron su rapida generalizacidn en los ulti- 
mos anos. La posibilidad de contar con una embarcacion bien 
adaptada al tipo de pesca y con capacidad superior de almacena- 
miento, volvio obsoletas a las embarcaciones tradicionales. La 
principal caracteristica de la estrategia de capitalizacion en los 
ultimos anos es la homogenizacion del parque pesquero. La inten- 
sidad del fenomeno se evidencia por la importancia de la categoria 
embarcacion de fibra tanto en el capital de embarcacion como en el 
capital pesquero total: 98% y 
no es cualquier modelo el que 
a 7,20 metros de eslora. Cabe 
precios entre esos modelos12. 
eleccion del pescador son mas 
ofrecidas por las empresas. 

91%, respectivamente. Sin embargo, 
se generaliza, sino las fibras 7,15 
anotar que existe diferencias de 
Los factores que determinan la 

bien las condiciones de compra 

Las embarcaciones que no son de fibra figuran como un grupo mar- 
ginal. Sin embargo hay que diferenciar los duenos de bongos 
motorizados, que implementan faenas de pesca similares a las 
embarcaciones de fibra y los duenos de veleros y de bongos no 
motorizados, que no han podido insertarse en la dinamica de moto- 
rizacion de los 10 a 15 ultimos anos. 

Lo que distingue al dueno de bongo motorizado del dueno de 
fibra, es su menor capacidad de inversion. Ello se refleja en la 
diferencia de precio de los motores de esta categoria en relacion 
con la inversion promedio realizada por los duenos de fibra. Los 
duenos de bongo tienen motores mas viejos: 4,6 anos de use frente 
a 2,0 anos de use en el caso de las fibras; y tambien son menos 
potentes: 46 hp de promedio frente a 60 hp. En este sentido, la 
tendencia a la marginalizacion de este tipo de unidad de pesca 
parece definitiva. 

U.na particularidad del rubro motor, es su Bran peso en el monto 
total de la inversion. En el caso de las embarcaciones de fibra, 
la diferencia de la inversion del motor sobrepasa en casi 
S/. 140.000 (7,4%) a la de la embarcacion. Eso se debe a dos 
razones principales. En primer lugar, los precios de los motores 
subieron mucho en los ultimos anos debido a la fuerte alza de la 
tasa de cambio. Como los motores son importados y las embarcacio- 
nes de fibra son elaboradas local.mente, con materia prima importa- 
da, el efecto del alza del dolar en el costo de estas es menor. 
Esto significa que en el futuro, los pescadores dedicaran cada vez 
mas recursos para comprar los motores. E1 segundo factor es la 
tendencia a la compra de motores cada vez mas potentes. En gene- 
ral, se usa motores de 55 hp, potencia considerada suficiente para 
la realizacion de las faenas, segun los comentarios recopilados en 
las entrevistas. Sin embargo, hay una tendencia a comprar motores 
de hasta 85 hp. Los pescadores justifican esa inversion por la 

12 Los precios actuales (1987) para esos tipos de fibras pueden 
variar de S/. 500.000 a S/. 600.000 
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posibilidad de acortar el tiempo de regreso a la playa y benefi- 
ciarse de mejores pr.ecios de venta13. Actualmente, el 19% de los 
pescadores ya compro un motor de esa potencia, en general los 
que tienen mayor capacidad de inversion. Sin embargo la crisis 
financiera que vive el pais, junto a las dificultades de consoli- 
daci6n de algunos pescadores, hate pensar que este proceso no 
podra generalizarse. 

En cuanto al rubro arte, una de las particularidades de San Mateo 
es 1a similitud de los montos de inversion promedio entre los 
diversos tipos de embarcacion. Todos los pescadores tienen espi- 
neles, a exception de los duenos de veleros y de bongos no motori- 
zados. La inversion promedio para desarrollar el sistema espinel 
en todas sus formas, espinel de dorado, de picudo y de fondo, asi 
como la rastra, es de S/. 387.000. Este monto estA ligeramente 
sobrevaluado por el hecho de que muchos pescadores declararon, en 
el momento del Censo, tener artes en virtual desuso (trasmallos, 
atarrayas, etc.), las cuales tambien fueron valoradaS14. 

En resumen, la situacion de San Mateo se caracteriza por una 
homogeneidad en cuanto a las magnitudes de inversion en los imple- 
mentos de pesca. El modelo ester basado en la compra de embarca- 
cion de fibra con caracteristicas tecnicas precisas (mas de siete 
metros de eslora), en la adquisicidn de los mismos tipos de artes 
de pesca y en la compra de motores cada vez mas potentes. Sin 
embargo, como veremos mas adelante, la consolidation de estas 
inversiones varia entre los pescadores, ya que muchos de ellos 
estan altamente endeudados. 

Otra particularidad de la situacion del parque pesquero es su 
grado relativamente alto de modernidad, puesto que la mayor parte 
de las fibras fueron compradas entre 1986 y 1987. Eso significa 
que no deberiamos asistir a la renovation masiva del parque en un 
futuro cercano. Es como si el proceso se f renara por su propio 
exito. El fenomeno ester bien ilustrado en el Grifico 1 del Capi- 
tulo 3. En 1987, asistimos a una baja significativa en la compra 
de embarcaciones y de motores. Segun nuestras estimaciones, el 
ndmero total de adquisiciones de embarcacion para ese ano no 
deberia sobrepasar el nivel de 198415. La principal explication 
es el desfase existente entre la demanda y la oferta de mano de 
obra. Eso se confirma a traves de las entrevistas, puesto que 

13 Los pescadores establecen una relation directa entre hora de 
llegada a la playa y los precios pagados. Pudimos comprobar ese 
fen6meno durante el de traba.jo de campo. 

14 La atarraya fue mencionada por 19% de los pescadores; diversos 
tipos de trasmallos, por el 160; y otras artes margina.les, por el 
11% de los pescadores 

15 Esta aclaraci6n es necesario porque los datos recopilados se 
limitan unicamente al primer semestre de 1987. 



casi todos los duenos enfatizaron las dificultades de encontrar 
tripulantes. Como to hemos senalado en un articulols, el parque 
pesquero ha alcanzado ya su tamano maximo, en relacion con la 
disponibilidad de mano de obra. La unica solucion, en este senti- 
do, es fomentar la inmigracion hacia la caleta, a fin de incre- 
mentar la oferta de mano de obra. En principio, esta solucion es 
factible puesto que el trabajo en el mar necesita una capacitacion 
minima en ciertos puestos. Sin embargo, seria sorprendente que el 
flujo migratorio fuera to suficientemente fuerte para sustentar un 
crecimiento semejante al operado en 1986. 

En este contexto , la inversion del sector va a centrarse en la 
renovacion de los motores, asi como en el incremento de su poten- 
cia. Las posibilidades de un incremento significativo del ndmero 
de duenos nos parecen limitadas. La inversion inicial en la 
actualidad para una nueva embarcacion oscila entre S/. 1.550.000 
y S/. 2.200.000 segun las caracteristicas de la embarcacion y la 
potencia del motor. 

3.2. Puerto Cayo 

3.2.1. Sistema fibra/red de cerco y trasmallo 

Puerto Cayo es otra caleta donde las embarcaciones de fibra ocupan 
un lugar destacado. Sin embargo, la forma de usarlas es distinta 
a la de San Mateo, to que genera, obviamente, especificidades en 
cuanto a la forma como se articula el proceso de capitalizacion. 

Entre las principales caracteristicas de este modelo, encontramos 
que las embarcaciones son bastante homogeneas: fibras de 8,75 m de 
eslora. Estas representan casi el 75% del numero total de fibras 
de la caleta (Cuadro 12 del capitulo 2). Los criterios que guia- 
ron a los pescadores en la eleccion del modelo son similares a los 
de San Mateo; es decir, las caracteristicas tecnicas de la embar- 
cacion. Sin embargo, por la diferencia de eslora los pescadores 
deben dedicar un monto de dinero superior en un 20% que los de San 
Mateo, para la compra de sus fibras 17. Sin embargo, encontramos 
precios promedio ligeramente inferiores debido a que las fibras en 
Puerto Cayo tienen un mayor tiempo de use promedio: 2,3 anos 
frente a 1,8 anos en San Mateo. 

Las diferencias de inversion con el sistema de San Mateo se ubican 
en los rubros motor y arte. El precio promedio de los motores en 
San Mateo es casi el doble de Puerto Cayo: S/. 547.401 frente a 
S/. 295.533. Eso se explica fundamentalmente por la mayor poten- 
cia y la modernidad de los motores en la primera. E1 promedio en 
anos y hp para cada caleta es de 2,0 anos y 60 hp en San Mateo, 

is Vease el articulo, Pesca artesanal y mercado laboral. En 
CEPLAES, ESPOL, ILDIS. La pesca artesanal en el Ecuador, Quito, 
CEPLAES, 1988. pp. 229-250. 
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mientras que en Puerto Cayo es de 3,5 anos y 51 hp. Estas 
diferencias se explican por los tipos de sistema de pesca 
implementados en cada caleta. Los pescadores en Puerto Cayo no 
tienen que it tan lejos en el mar, to que reduce el desgaste de 
los motores; otra ventaja es que los pescadores tienen la posibi- 
lidad de implementar un sistema de rotation periodica de los dos 
motores que, por to general poseen17. 

En cuanto a las artes, la relation es inversa a la de los motores 
entre San Mateo y Puerto Cayo. En este ultimo asiento pesquero, 
el valor unitario es casi el doble que en San Mateo, con 
S/. 632.745 frente a S/. 387.720. La inversion de los duenos en 
Puerto Cayo en artes agrupa a la red de cerco usada con las fibras 
y a los dos tipos de trasmallo para la pesca del camaron y de la 
langosta. Esos dos tipos de artes conforman el equipo necesario 
para implementar la estrategia de complementaridad pesquera des- 
crita anteriormente. Eso explica que el rubro artes sea mess alto 
en las unidades de pesca regidas por el sistema fibres/red de 
cerco. Al mismo tiempo, este rubro es mess bajo que en Salango, a 
pesar de que los pescadores de Puerto Cayo tienen un numero supe- 
rior de artes. Eso se debe a que los duenos de fibras tuvieron 
que disenar una red de cerco mess pequena18, a fin de adecuarse a 
las caracteristicas tecnicas de embarcaciones y motores. 

En resumen, hay que resaltar la creatividad de este grupo de 
pescadores que implementaron una forma novedosa de captura a 
traves de una combination original de instrumentos de pesca. Sin 
embargo, es una forma de pescar relativamente mess cara que la de 
San Mateo. Para un pescador que quiere empezar, la inversion es 
mess alta por el precio superior de la embarcacion pero, sobre 
todo, por el costo de la red de cercols. Las cifras muestran una 
diferencia reducida entre esta caleta y San Mateo, debido a la 
edad del parque pesquero de Cayo. La reduction del ritmo de 
crecimiento del parque pesquero se debe, a una tendencia reciente 
de restriction del cr6dito estatal. Como la inversion initial es 
bastante elevada, es muy dificil que un pescador pueda iniciar sus 
actividades sin apoyo financiero externo. En este sentido, las 
tendencias en los proximos anos van a depender principalmente de 
la evolution de la capacidad crediticia del Estado. 

17 Algunos duenos de fibres tienen el motor para ester embarcacion 
y el otro, para el bongo, to que les permite complementa los 
sistemas de pesca ya descritos. 

18 La red mds grande de Puerto Cayo tiene un tamano muy similar 
(2 m por 26 m), a una de las redes mess chicas de Salango (Cuadro 4 

del Capitulo 2). 

1s E1 valor actual de la inversion para comprar una fibra nueva 
con sus implementos de pesca es de S/. 1.735.000 en San 
Mateo, mientras que en Puerto Cayo la inversion es de 
S/. 3.070.000. 
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Existe tambien otra limitation al crecimiento. Al igual que en 
San Mateo, los duenos tienen dificultades para reclutar sus tripu- 
lantes para el sistema con red de cerco, debido a que los ingresos 
son mas atractivos en el sistema de pesca con trasmallo, to que 
dificulta la conformation de los equipos de pesca. Como la tripu- 
lacion es duena de sus artes y no tiene que amortizar el capital, 
sino pagar un porcentaje al dueno, los tripulantes estan menos 
interesados en pescar con red de cerco. Sin embargo, durante los 
meses de mayor abundancia y en los periodos de veda de langosta, 
los duenos pueden contar con un equipo de pesca sin mayores pro- 
blemas, no asi en el resto del ano cuando el reclutamiento es mas 
dificil y la tripulacion menos estable. Los duenos tratan de 
resolver el problema atrayendo gente de recintos agricolas cerca- 
nos. Es bastante dificil, en las condiciones actuales, prever to 
que podria suceder en los proximos anos con esta dinamica de 
cambios sociales y economicos. 

3.2.2. Sistema trasmallo/bongo 

Una particularidad de Puerto Cayo es la de ser la unica caleta 
donde predominan las embarcaciones de menos valor: los bongos, con 
36 embarcaciones, a los que se suma la unica lancha de la caleta. 

Cabe senalar que el caso de la lancha es exceptional. Es un tipo 
de embarcacion que no permite una pesca competitiva con red de 
cerco por sus caracteristicas tecnicas y que, por otro lado, si se 
limita al sistema de trasmallo, representa una forma de sobrecapi- 
talizacion en relation con los bongos. Su precio es muy elevado, 
S/. 360.000, frente a los S/. 27.000 de los bongos. En este 
sentido, es una estrategia de inversion que no parece tener gran 
f uturo a corto o mediano plazo. 

La ventaja del sistema de trasmallo con bongo es, justamente, su 
reducida inversion. El promedio inversion es muy bajo, 
S/. 424.000. Eso se debe en gran parte al hecho de que muchas son 
embarcaciones bastante viejas, con 5,3 anos promedio de uso. Los 
precios de este tipo de embarcacion tienden a subir, segun las 
estimaciones de los pescadores. El incremento de los precios se 
explica por la demanda de bongos que caracteriza a esta caleta, 
combinada con una dificultad creciente de encontrar la materia 
prima para su construction. Sin embargo, este tipo de embarcacion 
es, de todos modos, la mas barata que ofrece el mercado. 

La situation de los bongos no es homogenea: 30 estan motorizados y 
seis no to estan. Esta ultima categoric incluye una serie de 
situaciones marginales. Encontramos en los datos del Censo, solo 
dos casos de duenos que poseen exclusivamente este tipo de embar- 
cacion. Como nadie declara pescar a remo es muy probable que esos 
dos pescadores no pudieron continuar su proceso de capitalization 
y trabajan, de forma regular, como tripulantes. Los demas bongos 
no motorizados pertenecen a duenos de otras embarcaciones que no 
usan las mencionadas por ser demasiado viejas. Hemos podido 
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comprobar que esos bongos sirven de materia prima para reparar el 
bongo en uso. 

En la categoria bongo motorizado, se registra un monto promedio 
muy bajo en el rubro motor, S/. 89.691. Eso se debe, en gran 
medida, a la edad de las maquinas (4,9 anos) que representa el 
promedio mds alto de las tres caletas, excluyendo los motores 
internos. Otro factor es la debil potencies de esos motores, solo 
37 hp en promedio. Ademas una alta proportion de los motores 
fueron comprados de segunda mano. 

Sin embargo, estos datos agregados ocultan una Bran diferencia 
entre dos grupos de dkerios de bongos, al nivel del proceso de 
capitalizacion. Un grupo ester compuesto de los duenos de uno o 
mas bongos, que se especializan exclusivamente en el sistema de 
pesca con trasmallo. Es el grupo mas numeroso, con 21 duenos y 22 
bongos20. Representan el verdadero ndcleo de pescadores del 
sistema trasmallo. E1 segundo grupo ester compuesto por los duenos 
de fibras que compraron un bongo para desarrollar la estrategia de 
complementaridad de sistemas ya mencionada. Segun los datos 
censales, hay ocho duenos en esta situacion. Consideramos que 
este numero es bajo puesto que hay en total 21 duenos de fibras. 
Todos tienen interes de desarrollar ambos sistemas de pesca, por 
la rentabilidad pero tambien por ser mas atractivo para los tri- 
pulantes en terminos de ingreso. Ese factor es de especial inte- 
res para facilitar el reclutamiento de la tripulacion. 

Si es tan beneficioso desarrollar ambos sistemas de pesca, es 
dificil entender el desfase tan grande entre el numero de duenos 
con bongos y los demas propietarios de fibras. Cabe senalar que 
existe un alto porcentaje de omisiones en nuestra base de datos 
derivadas de problemas de recopilacion. Los duenos de fibra no 
incluyeron el bongo en el Censo porque menospreciaron su importan- 
cia economica. Sin embargo, creemos que este factor no explica 
todo el diferencial. Existe un numero poco numeroso de duenos de 
fibras que pesca exclusivamente con trasmallo. Eso genera un 
problema de sobrecapitalizacion relativa dificil de explicar, 
similar al caso de la lancha. Podria ser un proceso intermedio de 
capitalizacion, hasta que el pescador pueda comprar una red de 
cerco. Con la misma logica, encontramos pescadores que tienen ya 
su red de cerco pero que no pudieron comprar todavia un bongo y, 

sobre todo, un motor adicional, rubro que representa el mayor 
esfuerzo de inver5i6n21. Sin embargo, el factor central parece 
estar en el promedio de edad de cada tipo de embarcacion. Los 

20 Se toma en cuenta dnicamente los bongos motorizados. 

21 Las repercusiones de esta situacion afectan mas a los 
tripulantes que al propio duerio puesto que solo la mitad (4) de la 
tripulacion de la fibra tiene la posibilidad de it a la pesca de 
langosta. Esta situacion se resuelve por una especie de sistema 
de rotation de los miembros de la tripulacion. 
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bongos son mucho mas,viejos (7,3 anos promedio de uso) que las 
fibras (3,8 anos promedio), entre los ocho casos de duenos de 
ambos tipos de embarcacion. 

Son los duenos que previamente tuvieron un bongo, los que imple- 
mentaron ambos sistemas de pesca. Cabe senalar que ese aspecto es 
revelador de la estrategia de capitalizacion seguida en esta 
caleta. Las fibras fueron parcialmente financiadas con los exce- 
dentes generados por los bongos y otros trabajos. Subrayamos el 
caracter parcial puesto que se necesito creditos estatales para 
consolidar este sector. 

La impresion general que nos deja esta aproximacion al capital 
pesquero del grupo bongo es que los duenos exclusivamente de 
bongos, pueden desarrollar esta forma de pescar, sin tener que 
invertir cantidades muy elevadas. A precios actuales, con 
S/. 700.000, un pescador puede iniciar sus actividades, to que 
representa una ventaja real en relacion con los duenos de 
fibras. Estos deben invertir alrededor de S/. 3.000.000 para 
comprar nuevos implementos de pesca para el sistema fibra-red de 
cerco. Cabe preguntarse si el grupo de los duenos de bongos 
limita su inversion porque no tiene la capacidad de invertir mas, 
o porque considera que los niveles de rentabilidad no justifican 
capitalizarse mss. Parte de estos aspectos seran analizados mas 
adelante. 

En los proximos anos, es posible que el numero de embarcaciones 
crezca en este subgrupo de pescadores. Algunos factores favorecen 
esta tendencia: el sistema trasmallo no necesita niveles tan altos 
de inversion; el mercado de exportacion es todavia dinamico y el 
crecimiento paulatino de la oferta de mano de obra. En este 
sentido, las tensiones entre este sistema y la pesca con red de 
cerco podrian mantenerse to que beneficia a los tripulantes. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta una cuestion mencionada en el 
Capitulo 4: la limitacion ecologica. Es el unico sitio donde los 
pescadores mencionaron de forma insistente un problema de agota- 
miento de langosta. No tenemos los elementos para determinar si 
existe o no un fenomeno de sobrecaptura. Si se confirma esta 
tendencia, no solamente se frenara el crecimiento de este sector 
de pesca, sino provocara una grave crisis a nivel comunitario. 
Cabe recordar que el sistema de red de cerco no parece, actualmen- 
te, capaz de constituirse en una alternativa para el conjunto de 
la caleta. 

3.3. Salango 

3.3.1. Sistema chinchorrero/red de cerco 

E1 principal subgrupo de pescadores en Salango es el de los duenos 
de chinchorreros que representa al sector mas capitalizado. La 
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participaci6n del rubro embarcacion/motor en el capital total de 
la caleta es del 84%22. 

La inversion promedio total por embarcacion es la mas alta de las 
tres caletas con S/. 1.931.654. Sin embargo, esa suma debe ser 
considerada bastante baja en relacion a las caracteristicas tecni- 
cas de este embarcacion. Segun los datos de las entrevis- 
tas, un chinchorrero nuevo tendria un precio promedio de 
S/. 6.800.000, sin contemplar el precio de una red de cerco 
nueva. 

Para explicar esa diferencia debemos tomar en cuenta el estado de 
las embarcaciones de Salango. E1 principal factor es la edad de 
los chinchorreros. En el Capitulo 2 se senalo que los barcos son 
en su mayoria viejos; y aquellos cuya fecha de construccion es 
desconocida, fueron compradas de segunda mano. Las observaciones 
realizadas durante nuestra permanencia en la caleta confirma esta 
vision. La obsolescencia de los chinchorreros se comprueba, 
tambien, por el precio promedio declarado por los pescadores. 
Solo un pescador menciona un precio ligeramente superior a 
S/. 1. 000. 000. 

De los dos casos de construccion reciente, uno puede ser conside- 
rado como un barco nuevo. E1 otro constituye un caso particular, 
ya que se registra unicamente la fecha de construccion del casco. 
E1 resto de los implementos de pesca fueron recuperados de una 
embarcacion anterior que se hundi6. 

Si la edad explica el valor bajo de los chinchorreros en relacion 
al precio promedio actual, hay que subrayar tambien que existe una 
gran variaci6n individual en las caracteristicas tecnicas de los 
chinchorreros. Los datos del Cuadro 10 del Capitulo 2 permiten 
distinguir dos tipos de embarcacion, cuya diferencia estd dada por 
la longitud de eslora, la capacidad de almacenamiento (trb y trn), 
la potencia del motor y por el tamano de las redes. 

Sistematizando las diferencias tecnicas, se puede describir los 
dos tipos de chinchorreros de la siguiente manera. Por un lado, 
embarcaciones consideradas como industriales segun la legislacion 
actual y que tienen niveles mayores de inversion. Esos barcos son 
verdaderas copias en miniatura de los purse-seiner. Por otro, 
encontramos las embarcaciones menores que pueden ser descritas 
como grandes lanchas con motores internos y una pequena cubierta 
que le da un aspecto similar al primer grupo. Este tipo puede ser 
considerado como una r_opia de la primera categoria de 
chinchorrero. Vale la pena destacar que la mayoria de las 

22 Como el valor del motor interno no pudo ser discriminado del 
valor de la embarcacion, la comparaci6n debe efectuarse juntando 
los dos rubros. 
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embarcaciones de este grupo estan incluidas en la legislaci6n 
como embarcaciones artesanales23. 

Por el momento nos limitaremos a describir las caracteristicas de 
las inversiones. En este sentido, es importante senalar que el 
valor de las redes es bastante mas bajo que el costo actual de 
este tipo de arte. Segun las entrevistas, una red de cerco nueva 
puede costar hasta S/. 5.000.000. El precio promedio que aparece 
en el Cuadro 2 representa mas o menos el valor comercial de artes 
que han sido varias veces remodeladas. En muchos casos, el origen 
de la red se remonta a una antigua red de playa, varias veces 
revendida y remendada. Para los chinchorreros comprados de segun- 
da mano, el precio de la red ester incluido en el precio de la 
embarcaci6n. A pesar de eso, la red representa una fuerte inver- 
sion para todos los pescadores, independientemente del grupo al 
cual pertenecen. 

Considerando la situacion de cada grupo en cuanto al capital total 
invertido, constatamos que la diferencia entre el primer tipo y el 
segundo es apreciable: S/ 2.420.000 en el primer caso y 
S/. 1.280.000 en el segundo. Ese diferencial justifica que hable- 
mos de dos categorias de pescadores en el grupo chinchorreros. 

Resumiento la situacion actual del proceso de capitalizacion de 
este subgrupo de pescadores de Salango, vemos que el esquema 
privilegia la conservacion o la adquisici6n de embarcaciones 
bastante antiguas. Eso nos indica, en cierto modo, que los pesca- 
dores tienen una capacidad de inversion insuficiente para iniciar 
una renovaci6n del parque pesquero. Cabe senalar ademas, que la 
mayoria de las embarcaciones compradas recientemente, 1984 y 1986, 
por sus caracteristicas tecnicas perteneces a la segunda categoric 
de chinchorrero. 

La debilidad del proceso de capitalizacion nos hace pensar que en 
el futuro se seguirA un modelo de remodelaci6n de los implementos 
de pesca. Ese esquema va a durar mientras la rentabilidad del 
sistema sea juzgada adecuada por los pescadores. El limite maximo 
es la obsolescencia absoluta de los barcos o el hundimiento, o la 
descompostura de la maquina, etc. En este contexto, las alterna- 
tivas que se presentan, se orientan hacia un cambio profundo en el 
sistema de pesca. La experiencia de Puerto Cayo puede representar 
un ejemplo util para el diseno del nuevo esquema, por la forma de 
combinar la red de cerco con las fibras. Sin embargo, no es la 
unica posibilidad como veremos en la pr6xima secci6n. 

22 Como esta norma f ue establecida en base a un crj4terio unico, 
cinco trb. un,.: cierta confu! i6n t-n la :'ciOli Sle 

r.:5:._cacione . d.c 
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3.3.2. Sistema trasmallo/bongo y lancha 

A pesar de que este grupo puede considerarse semejante al anali- 
zado en Puerto Cayo por el sistema de pesca utilizado, difiere por 
la heterogeneidad que le caracteriza. 

E1 trasmallo es uno de los artes mas usados por esta categoria de 
pescadores; sin embargo, no existe una especializacion rigida. 
Se usan redes tanto para la langosta como para la pesca de espe- 
cies pelagicas chicas y en muchos casos estas artes se complemen- 
tan con otras lineas de mano o el buceo. Una de las particulari- 
dades de esta caleta, es el use de la tecnica de buceo, para 
capturar langosta y para recolectar moluscos. Vemos asi que la 
diversidad de formas de pescar es muy grande. 

Este grupo estA conformado de 11 embarcaciones, (casi el 50% del 
total). Incluye cinco bongos sin motor, dos motorizados y cuatro 
lanchas24. Como podemos ver en el Cuadro 2, las sumas involucra- 
das casi se triplican si se compara el valor total de los bongos 
sin motor con el precio de las lanchas. 

Si consideraros esos totales al nivel de cada rubro, vemos que el 
diferencial se debe tanto al costo superior de las lanchas como al 
precio de los motores. En el caso de las lanchas, las maquinas 
son mas recientes y sobre todo mds potentes, cerca de 50 hp de 
promedio, frente a un poco menos de 35 hp para los bongos. La 
similitud de los montos involucrados en el rubro artes confirma la 
incorporacion de los tres tipos en el mismo subgrupo. La dnica 
gran diferencia es que solo los bongos motorizados y las lanchas, 
desarrollan actividades de buceo25. 

La heterogeneidad se entiende mejor si tomamos en cuenta la evolu- 
cion reciente del subgrupo. Un indicador interesante es el 
promedio de anos de use de cada tipo de embarcacion. Los bongos 
sin motor tienen un promedio de 8,3 anos de uso, to que les con- 
vierte en las embarcaciones mas antiguas de las tres caletas. Los 
bongos motorizados siguen con 4,0 anos en promedio; son, en 
general, mas recientes que las de Puerto Cayo. E1 tipo mas re- 
ciente son las lanchas con solo 2 anos de use en promedio. Cons- 
tatamos que existe una graduacion en cuanto a los periodos de 
introduccion de los diversos tipos de embarcacion que se refleja, 
obviamente, en los valores promedio de cada una. 

24 E1 dnico caso de fibra registrado en Salango no es analizado 
puesto que pertenece a un comerciante de productos del mar. Si se 
registra un valor en el rubro arte es que el dueno trato de 
implementar, hace algunos anos, un sistema de pesca con espinel 
similar al desarrollado en San Mateo, pero sin exito. 

25 E1 valor del equipo no pudo ser estimado por falta de informa- 
cion. En este sentido, los valores para los bongos motorizados y 
las lanchas estan subvaluadas. 
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Una caracteristica interesante de la situation en Salango es que 
la introduccion de cambios tecnol6gicos no significa la desapari- 
cion de las embarcaciones anteriores, sino su paulatina margina- 
ci6n. 

En cuanto a las tendencias f uturas, las lanchas representan el 
tipo de embarcacion de mayor interes. Es probable que en los 
proximos anos, este tipo empiece a difundirse como una alternativa 
al sistema chinchorrero, a medida que su decadencia se acelere. 
Como factor positivo, hay que senalar la presencia de un construc- 
tor local que ofrece tambien servicios de remodelacion de motores, 
to que hate bajar el precio total de la embarcaci6n. Se debe 
tomar en cuenta tambien las necesidades de capital inferiores en 
la inversion de una lancha, en relation al costo de las fibras o 
de un chinchorrero. En este caso hay que considerar las facilida- 
des de pago otorgadas por el constructor local, que es una forma 
crediticia alternativa. Este esquema ester reforzado por la caren- 
cia cada vez mds aguda de materia prima para la construction de 
bongos. 

Actualmente hay algunos signos que permiten confirmar la tenden- 
cia, como el caso de un dueno de chinchorrero que puso su embarca- 
cion en venta para dedicarse exclusivamente a la pesca en lancha. 
De otro lado, un grupo de pescadores trata de crear una cooperati- 
va para impulsar este tipo de pesca. Si este proyecto tiene 
exito, puede representar una instancia de apoyo al proceso de 
capitalization de un numero de pescadores, actualmente tripulan- 
tes, que no tienen la capacidad de independizarse. 

3.4. Implicaciones para el diseno de politicas 

Varios aspectos sobresalen de la information presentada. Hemos 
visto que los niveles de inversion promedio en las caletas anali- 
zadas, sitdan a la actividad pesquera en una categoria particular, 
en relation a los demas sectores artesanos o campesinos del pais. 
Consideramos que la fuerte diferencia cuantitativa es un buen 
indicador de la transformation cualitativa de la pesca artesanal 
en nuestra region de estudio. Las magnitudes de inversion obligan 
a los pescadores a adoptar criterion economicos cada vez mas 
capitalistas. En este sentido, to que estd consolidandose es una 
nueva logica por parte de los pescadores que influye en los diver- 
sos aspectos de la actividad, como la forma de gestion de las 
unidades de pesca, el use del excedente y las relaciones sociales 
en los equipos de pesca. Eso no quiere decir que todos los aspec- 
tos de la organizacion del trabajo hayan sido transformados. Como 
veremos, la forma de remuneration de la tripulacion, las estrate- 
gias de reclutamiento, etc. estan definidas segun criterios de una 
organizacion traditional del trabajo. 

Este aspecto es importante para el diseno de politicas de fomento 
puesto que el principal problema de la pesca artesanal en nuestra 
region de estudio no es la modernization del sector. No se trata 
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de transformar un sector tradicional de pequenos productores hacia 
una actividad productiva regida por criterion de eficiencia. En 
el caso de que las caletas estudiadas sean suficientemente repre- 
sentativas de las tendencias del sector de la pesca artesanal en 
el pais, podemos decir que esta fase ester ya en vias de supera- 
cion. El proceso se caracteriza por una adaptacion determinada 
ampliamente por respuestas locales a incentivos externos. E1 
problema se situa mas bien en un esfuerzo por mejorar la capacidad 
de los pescadores de insertarse en las nuevas condiciones, de la 
manera mas ventajosa. Eso puede tomar diversas formas, como la 
introduccion de nuevos implementos de pesca o el fomento de tecni- 
cas ya presentes que parecen tener proyeccion futura. Se requie- 
re tambien, mejorar las condiciones de acopio y de comercializa- 
cion y fomentar las instancias gremiales y comunitarias. El 
esquema depende, obviamente, de cada situacion local. 

Sin embargo, esos aspectos no son los unicos a tomarse en cuenta 
puesto que la evolucion reciente puede, a la larga, profundizar la 
diferenciacion social en las caletas, por to que puede transfor- 
marse en uno de los principales desafios de cualquier intento de 
fomento del sector. Con la agudizacion de la dinamica capitalista 
de crecimiento del sector, se genera pautas muy claras de estrati- 
ficacion. Este proceso estA presente en todos los aspectos de la 
vida comunitaria, pero una de sus manifestaciones mas aparentes se 
encuentra en la gran heterogeneidad de unidades de pesca. 

4. Estratificacion de las unidades de pesca 

En el punto anterior establecimos los requerimientos de capital 
para cada sistema de pesca y el impacto de las inversiones en 
embarcacion, motor y artes en el capital pesquero total. Este 
panorama nos proporciona una base para entender la constitucion de 
estratos de capital pesquero; es decir, una jerarquia de las 
unidades de pesca en funcion de la magnitud del capital invertido 
y de los sistemas de pesca. 

Como to muestra el C,uadro 3, la relaci.on de los estratos de capi- 
tal y los sistemas de pesca es muy clara. La mayoria de los 
bongos pertenece a los estratos bajos en las tres caletas. Los 
bongos sin motor estan en los tramos mas bajos del estrato, mien- 
tras que los motorizados, se sitdan preferentemente en los tramos 
mas altos; algunos, incluso se desplazan al estrato medio. Al 
contrario, las fibras y los chinchorreros se ubican en los estra- 
tos medios y altos. 

Si comparamos las tres caletas encontramos que las unidades pes- 
queras tienen una distribucion desigual en cada estrato. Las 
unidades de pesca de Puerto Cayo se ubican, mayoritariamente, en 
los estratos bajos y medios: 88% de las unidades de pesca de esta 
caleta estan concentrados ahi. La situacion de San Mateo es 
diversa ya que el 84% de las unidades estan en los estratos medios 
y altos. Salango expresa la que ya hemos referido. 
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Cuadro 3. Distribucion de las unidades de pesca, segun estratos de capital pesquero y tipo de embarcacibnl 

San bateo Puerto Cayo Salango 

Bstratos Bongo Bongo Fibra Lancha Otros Total Bongo Bongo Fibra Lancha Total Bongo Bongo Fibra Chin. Lancha Total 

5.3. c. g. 5.1. c. g. 5.1. c. g. 

Bajo 2 12 3 - 4 21 6 26 - - 32 2 5 1 - 3 11 

Nedio - 9 67 1 - 77 - 4 13 1 16 - - - 3 - 3 

Alto - - 44 - - 44 - - 10 - 10 - - - 8 1 9 

Total 2 21 114 1 4 142 6 30 23 1 60 2 5 1 11 4 23 

t Los estratos de capital pesquero estan construidos a partir de la distribucion en deciles de cada unidad de pesca y 

com iderando el capital de las tres caletas. Se definen estratos: bajo, las unidades de pesca ubicadas bajo el decil 

30; nedio, compreade a las que se agrupan entre el decil 40 y 70; y alto, a las que estan sobre el decil 80. 

Fuentes: CBPLABS, Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevistas, 1987. 

Hay un grupo de embarcaciones, todas insertas en varios sistemas 
de pesca, que se concentran en el estrato bajo; mientras que los 
chinchorreros se ubican, en su mayoria, en el estrato alto. Las 
unidades del estrato bajo sumadas a las del estrato alto represen- 
tan el 86,9% de las embarcaciones. 

La distribucion del Cuadro 3 confirma la desigualdad de condicio- 
nes en el proceso de capitalization entre las tres caletas y entre 
los subgrupos de pescadores; es decir, un panorama de alta hetero- 
geneidad socioeconomica que ya habiamos descrito en el punto 
anterior. El Cuadro tambien ilustra la variation del capital 
pesquero entre unidades de pesca, en principio, similares. Las 
fibras de San Mateo se distribuyen a to largo de los tres estra- 
tos, aunque hay una concentration en los niveles medio y alto. 
Cabe senalar que hay nueve bongos que tienen una inversion mayor 
que las tres fibras del estrato bajo. Asi, el bongo menos capita- 
lizado de la caleta ester evaluado en S/. 283.000; mientras que el 
de mas alto valor es de S/. 1.075.000. Las mismas variaciones se 
reproducer entre las fibras; sus valores van desde los S/. 470.000 
hasta S/. 1.853.000. 

La situation en Puerto Cayo es semejante. En el caso de las 
fibras su distribucion va desde el estrato medio hasta el alto. 
Los precios del sistema fibra/red de cerco tienen una gran dife- 
rencia; oscilan entre los S/. 810.000 y los S/. 2.194.000. Los 
bongos, tanto con motor como sin motor se ubican preferentemente 
en el estrato bajo. Sin embargo, hay algunos motorizados perte- 
necientes al estrato medio. Entre estas embarcaciones existe un 
diferencial de precios de S/. 546.000. En cambio, los bongos sin 
motor son homogeneos en sus valores. 
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En Salango, la estratificacion de las unidades muestra una consis- 
tencia con los sistemas de pesca. La distribution de los chincho- 
rreros respeta la subdivision entre las dos categorias senaladas 
en la seccion anterior. Un grupo pertenece al estrato medio y el 
otro, mayoritario, al estrato alto. Los bongos al igual que en 
las otras caletas, se agrupan en el estrato bajo. Este grupo no 
expresa las diferencias existentes entre bongos motorizados y sin 
motor. Obviamente los primeros tienen un mayor valor. E1 caso de 
las lanchas muestra una Bran dispersion, to cual refleja las 
marcadas variaciones en su precio; estos oscilan entre S/. 340.000 
y S/. 1.658.000. Vale la pena precisar que la lancha mas cara es 
la mas moderna en su equipamiento. 

La information presentada nos indica que estamos frente a un 
parque pesquero heterogeneo en su composition. En esta medida la 
dindmica reciente de capitalization no genera una tendencia 
igualitaria entre las caletas y en el interior de las mismas, sino 
to contrario. Tiende a generarse una Bran distancia entre las 
unidades de pesca mas capitalizadas y las relativamente mas 
marginales. 

5. Formas de propiedad 

La estratificacion de las unidades de pesca que presentamos es 
incompleta si no tomamos en cuenta las formas de propiedad y el 
ndmero de embarcaciones que posee cada hogar y/o dueno. Nos hemos 
limitado, hasta ahora, a determinar la magnitud de la inversion en 
cada caleta, con base en los sistemas de pesca. Hemos detectado, 
en las tres caletas, una f uerte heterogeneidad de los niveles de 
capital pesquero de las diversas unidades de pesca. Sin embargo, 
si queremos ahondar en el proceso de diferenciacion social no 
podemos limitarnos a este dnico aspecto. Las disparidades al 
nivel tecnico tienden a perder importancia frente al fenomeno que 
hemos llamado multipropiedad; es decir, hogares y/o propietarios 
que poseen mas de una embarcacion; o bien fendmenos de tenencia en 
sociedad. Los sectores mas dinamicos de pescadores tienden a 
acrecentar su inversion productiva a traves de la compra de mas de 
una embarcacion. En otras oportunidades, la magnitud de la inver- 
sion conlleva el surgimiento de arreglos de compra en sociedad. 
E1 objetivo de esta seccion es medir la importancia de estos 
fenomenos en cada una de las caletas. 

5.1. Categorias 

El analisis de las formas de propiedad solo se refiere a las 
embarcaciones y motores, debido a que en el Censo se omitieron 
preguntas respecto a la propiedad de las artes de pesca. De otro 
lado, cabe senalar que hemos agrupado las formas de propiedad a 
nivel de hogares, aunque la propiedad es individual y no familiar. 
Esta option permite incursionar en el capital pesquero del hogar y 
medir los procesos de concentration de la propiedad. 
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Hemos identificado dos grandes categorias: propiedad individual y 
colectiva. Respecto a la propiedad individual distinguimos dos 
situaciones: la unipropiedad y la multipropiedad. La categoria 
unipropiedad individual incluye a todos los duenos de una embar- 
cacion que viven en una unidad domestica donde hay un dueno y una 
embarcaci6n. Hay 80 casos en las tres caletas en esta situaci6n. 

La multipropiedad individual, es mas compleja por la diversidad de 
situation que abarca26. Encontramos tres combinaciones, cuya 
caracteristica comun se resume en la presencia de mas de una 
embarcacion por unidad domestica. En primer lugar, hay casos de un 
solo dueno en una unidad domestica que posee mas de una embarca- 
cion. Esta modalidad habla de un proceso de profundizacion de la 
capitalizacion del pescador y es la mas difundida en las tres 
caletas, con 46 casos. La segunda variante son los casos en los 
cuales en una misma unidad domestica encontramos un dueno con mas 
de una embarcacion y otro miembro de la familia que es tambien 
dueno de una embarcacion. En general, el dueno de mas de una 
embarcacion es el jefe de familia quien apoya a un hijo para que 
compre su propia embarcacion. En terminos de capitalizacion, 
esta modalidad representa una profundizacion de la primera modali- 
dad, puesto que la inversion responde a una logica generational: 
del padre que apoya economicamente al hijo para que se indepen- 
dice. La unica caleta donde encontramos esta modalidad es San 
Mateo, con 5 caso527. 

En tercer lugar, encontramos unidades domesticas con mas de un 
dueno, cada uno propietario de una sola embarcacion. Las formas 
que tomes esta modalidad son diversas. La mds frecuente es la del 
jefe de familia, dueno de una embarcacion, que financia y/o 
gestiona el financiamiento para una embarcacion de uno de sus 
hijos. Las demas situaciones son diversas. Hay el caso de dos 
hermanos, duenos cada uno de una embarcacion, que viven en la 
misma unidad domestica. Se encuentran tambien situaciones donde 
el jefe y otro miembro, (por ejemplo el yerno) son los duenos, 
etc. Esta situation es poco frecuente: cuatro casos en San Mateo 
y uno en Puerto Cayo. 

La incorporation de estos casos en la categoria multipropiedad se 
justifica, como senalamos, pues si bien la propiedad es individual 
y en algunos casos unica, la estrategia de capitalizacion no se 
desliga de la logica economica de la unidad domestica. En las dos 
variantes ultimas, la multipropiedad tiene un contenido mas fami- 
liar que individual. Si bien, hay una clara identification del 
miembro propietario de la embarcacion, a ciertos niveles inter- 
viene la familia. Los ingresos de los duenos, ya sean jefes de 

26 Los duenos de mas de una embarcacion son considerados, segun 
la terminologia local, como "armadores". 

27 Algunos aspectos relativos al manejo de los recursos 
productivos del hogar se tratan en el Capitulo 9. 
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hogar o no, son fuentes importantes en las estrategias de vida de 
la familia. Los casos de multipropiedad individual suman 56 
hogares, con un total de 66 duenos y de 138 embarcaciones. (Cuadro 
5 

Como propiedad colectiva identificamos dos situaciones: la modali- 
dad de tenencia en sociedad y la de "a la parte". La primera 
engloba los casos de embarcacidn con mas de un dueno (en general 
dos) que provienen de unidades domesticas distintas. No estamos 
refiriendonos a una forma asociativa traditional, sino a socios 
que invirtieron conjuntamente en la compra de una embarcaci6n. 
Solo hay tres casos: uno en Puerto Cayo y dos en Salango, para 
siete duenos y cuatro embarcaciones28. La segunda categoria, "a 
la parte", muestra las situaciones mas tradicionales encontradas 
en las tres caletas. Todas se refieren a pescadores de bongo sin 
motor, en Salango (Cuadro 5)29. 

El aspecto de mayor relevancia del Cuadro 5 es la importancia de 
la multipropiedad que representa casi 40% de los casos entre las 
tres caletas. Esta modalidad era inexistente al nivel regional, 
segun los datos del II Censo pesquero national de 1971. Otra 
particularidad interesante es la marginaci6n de las formas colec- 
tivas de tenencia que representa, segun nuestro Censo, unicamente 
el 31 del total regional. Sin embargo, cada comunidad presenta 
particularidades en cuanto a las formas de propiedad, aspecto que 
revisamos a continuation. 

5.2. San Mateo 

San Mateo ejemplifica un caso de acelerada concentraci6n de la 
propiedad (C,uadro 5). El 57% de los propietarios son duenos de al 
menos dos embarcaciones. Cabe senalar ademas, que el 73% del 
parque pesquero pertenece a este subgrupo de duenos. Vemos asi 
que la unipropiedad individual no representa la forma predominante 
de tenencia, sino la multipropiedad individual y/o familiar. Otra 
particularidad de San Mateo es la eliminaci6n completa de los 
tipos de tenencia colectiva, tanto sociedades como "a la parte". 

La multipropiedad no se limita a la compra de dos embarcaciones, a 
pesar que es la forma mas frecuente (34 unidades domesticas sobre 
las 42 registradas como duenos). Encontramos cinco hogares que 

28 E1 ndmero de duenos deberia ser ocho ya que hay cuatro 
embarcaciones en sociedad. Sin embargo el desfase se debe a un 
caso exceptional en Salango donde un mismo pescador adquiere dos 
embarcaciones, con dos socios distintos. 

29 Reiteramos que hemos dejado f uera de nuestro analisis la 
situation de Puerto Cayo respecto al sistema de pesca con 
trasmallo. E1 eje del analisis se refiere a la propiedad de 
embarcaciones y no de las artes de pesca. 
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Cuadro 5. Ndsero de hogares, duenos y embareacion, segaa tipo de embarcaciones propiedad de los equipos de pesca 

Tipo de San 8ateo Puerto Cayo Salaago 
propiedad No.hogares No.duenos No.embare. No.hogares No.duenos No.embare. No.hogares No.duenos No.embare. 

Individual 

Unipropiedad 38 38 38 30 30 30 12 12 12 

Nultipropiedad 42 51 104 12 13 29 2 2 4 

Colectiva 

Sociedad - - - 2 2 1 5 5 3 

A la parte - - - - - - 4 4 4 

Total 80 89 142 44 45 60 23 23 23 

Bueute: CHWS. Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevistas, 1987. 

poseen tres fibras; dos con cuatro fibras y uno con siete fibras. 
E1 capital pesquero involucrado en este dltimo caso sobrepasa los 
S/. 11.000.000. Pero cabe destacar que la inversion promedio de 
los demas "multipropietarios" se estima en S/. 3.310.000. Este 
monto es superior a to invertido por casi la totalidad de duenos 
de chinchorreros de Salango. 

La multipropiedad estA intimamente ligada a los ciclos de pesca de 
San Mateo. A medida que se consolida el boom economico, el parque 
pesquero empieza a crecer aceleradamente (ver el GrAfico 1 del 
Capitulo 3) y la multipropiedad se generalize. Si tomamos las 
fechas de adquisicion de las embarcaciones, vemos que se presentan 
ciclos en la adquisicion de embarcaciones. Los ciclos determinan 
la creation de subgrupos de duenos, segun sus niveles de capitali- 
zacion. En 1984 comienza la fase de crecimiento del parque pes- 
quero; los pescadores que compraron sus implementos entre ese ano 
y 1985, pudieron adquirir otras fibras en los dos anos siguientes. 
Paralelamente se inicia un nuevo grupo de pescadores propietarios 
que en la actualidad son duenos de una Bola embarcacion. Mientras 
los primeros pudieron cancelar en gran parte sus obligaciones 
financieras, porque contaron con los ingresos de dos unidades de 
pesca, los segundos estan todavia endeudados, con una situation 
financiera bastante precaria30. 

30 Una variable importante a considerar en la estratificacion 
tanto de las unidades pesqueras como domesticas, es la situation 
financiera de los bienes pesqueros. Este aspecto, que se analiza 
mas adelante, no ha sido posible incorporarlo en nuestro modelo. 
Sin embargo, senalamos desde ya que en gran medida las 
embarcaciones de San Mateo son de "propiedad formal de los 
pescadores"; en la realidad pertenecen a los prestamistas y 
comerciantes de pescado. 
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La heterogeneidad mencionada proyecta una imagen distinta a la de 
un grupo de pescadores diferenciados por desniveles tecnicos o por 
sistemas de pesca. Existe un proceso de diferenciaci6n socioeco- 
n6mico mucho mas intenso que se basa en la capacidad de un dueno 
para incrementar sus inversiones. 

5.3. Puerto Cayo 

En Puerto Cayo, la forma de tenencia mayoritaria es la unipropie- 
dad individual (50% de las embarcaciones y el 66.7% de los due- 
nos). La multipropiedad esta menos difundida; si bien capta el 
48,3% de las embarcaciones, representa solo el 28,9% de los 
duenos. 

ntra particularidad de Puerto Cayo es la sobrevivencia de formas 
tradicionales en la tenencia del equipo de pesca. modos los 
tripulantes e incluso personas no ligadas, como actividad princi- 
pal a la pesca, son propietarios de las artes para la captura de 
langosta y camar6n. E1 sistema de pesca con trasmallo ha permiti- 
do la permanencia de tripulantes que controlan una parte del 
equipo de trabajo, to coal repercute en la organi.zaci6n del traba- 
jo, en la modalidad de repartos, etc. 

En esta caleta la multipropiedad revela la ventaja para los duenos 
de fibra de desarrollar ambos sistemas de pesca, para asegurar la 
estabilidad de la tripulaci6n. En esta medida la multipropiedad 
tiene pardmetros distintos que en San Mateo y no siempre refleja 
una profundizaci6n del proceso de capitalizaci6n. Destacando los 
casos que expresan una mayor capitalizaci6n, encontramos, cuatro 
duenos de mds de un bongo para la pesca con trasmallo y s6lo dos 
propietarios con dos fibras para la pesca con red de cerco combi- 
nada con trasmallo. 

La magnitud de la inversion en los casos de multipropiedad de 
fibras es distinta a la de San Mateo: el capital pesquero se 
establece en poco menos de S1. 2.000.000. Esta suma, mas baja 
para unidades de pesca en principio mds costosas, se debe a la 
edad del equipo y a su estado. E1 momento de crecimiento del 
parque pesquero en Cayo es un poco anterior al de San Mateo; y, 

buena parte de los implementos de pesca fue adquirida de segunda 
mano. En cuanto a los bongos, la inversion promedio en los casos 
de multipropiedad es solo de S/. 860.000; o sea, una cantidad 
inferior al promedio de inversion de una fibra, debido al bajo 
valor de esta embarcaci6n y a su antiguedad. 

Lo que explica las diferencias en las formas de tenencia de fibras 
entre Puerto Cayo y San Mateo son las caracteristicas del circuito 
comercial y el tipo de financiamiento disponible en cada caso, 
aspectos tratados en otros capitulos. 
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En cuanto a los bongos, la explicacion de su limitado crecimiento 
y el f reno a 1a expansion del fenomeno de multipropiedad hay que 
buscarla, tal vez, en el deterioro de las condiciones ecologicas. 
La escasez del recurso puede desanimar a los duenos a ampliar su 
capital pesquero. 

5.4. Salango 

Las formas de propiedad en esta comunidad tambi6n presentan carac- 
teristicas particulares: una escasa importancia de la multipro- 
piedad y una presencia significativa de formas colectivas de 
propiedad,.(sociedad o "a la parte"). En este sentido, se acerca 
mas a un esquema tradicional. 

Los dos casos de multipropiedad no corresponden de ninguna manera 
a los parametros de San Mateo. E1 uno, es un dueno de chinchorre- 
ro que declara seguir pescando con el bongo del barco31; mien- 
tras que el otro, puso su chinchorrero en venta para pescar exclu- 
sivamente con su lancha. En esta medida, la multipropiedad es 
tfansitoria. En este contexto, se puede concluir que la multipro- 
piedad es un fenomeno inexistente en Salang032. 

Eliminando esos casos, vemos que en Salango la unipropiedad indi- 
vidual es la forma de pesca predominante (67%). Esta dinamica se 
debe en gran parte al elevado costo de los barcos, que limitan las 
posibilidades de comprar dos embarcaciones. El precio de un 
chinchorrero determina la existencia de dos casos (8,7%) de tenen- 
cia en sociedad, cuya logica es similar a la de propiedad indi- 
vidual, excepto que hay dos propietarios que se dividen las res- 
ponsabilidades y tareas. Uno de los socios se especializa en la 
parte de gestion administrative, mientras que el otro es capitan 
del chinchorrero y controla la faena. 

Paralelamente a este sector, encontramos algunos casos de pescado- 
res (22% de las embarcaciones) que se insertan en una forma tradi- 
cional de tenencia de los implementos de pesca: "a la parte", que 
revela una forma tradicional de organizacion del trabajo. Son 
todos duenos de bongos no motorizados que pescan con un ar_ompanan- 
te que posee sus propias artes. La diferencia en el monto de la 
inversion entre los dos pescadores no es significativa: el valor 
del bongo. Para cada uno, el aspecto mas importante es conservar 

31 Todos los barcos estan equipados con un bongo para maniobrar 
la red en el mar y para trasladar la tripulacion a la playa. Sin 
embargo, este es el unico caso registrado que pesca con su bongo 
y eventualmente to utiliza con la unica red de playa que subsiste 
en la comunidad. 

32 Habria una excepc16n, si incluimos en esta categoria el caso 
muy especial de un dueno que posee en sociedad un chinchorraro y 
un bongo motorizado. 
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las artes para seguir pescando. Son ejemplos, de una relacion 
caracterizada por la ayuda mutua, que los diferencia absolutamente 
de las tendencias actuales de la pesca artesanal. El caracter 
marginal de estas pesquerias es coherente con la modalidad de 
tenencia de los equipos y con la organization del trabajo. 

6. A modo de conclusion 

Esta ultima section nos permi.ti6 ampliar nuestra noci6n He dife- 
renciacion socioecon6mica entre las unidades de pesca. Al consi- 
derar los niveles de capital alcanzado por los duenos, y no solo 
las diferencias de valores derivados de las caracteristicas tecni- 
cas de las unidades de pesca, vemos que la situation de cada 
caleta es mucho mas compleja. La diversidad que proveen los 
distintos sistemas de pesca y sus montos de inversion estA imbri- 
cada con las distintas formas de propiedad y con los procesos de 
concentracion de la misma. Asi destaca el fuerte fenomeno de 
multipropiedad en San Mateo, que agudiza el proceso de diferencia- 
cion socioecon6mica, tanto a nivel de los duenos como de sus 
hogares. 

En el Capitulo 5 tratamos la diferenciacion socio-economica de 
los hogares, integrando el capital domestico, el pesquero y otros 
capitales productivos. Ello nos proporciono una primera aproxima- 
cion a la problematica de la estratificacion social de las comuni- 
dades estudiadas. En este Capitulo nos hemos centrado en la 
diferenciacion de las unidades de pesca y en las formal de propie- 
dad del capital pesquero. Hemos probado que las comunidades 
analizadas y el sector pesquero artesanal ester compuesto por 
grupos heterog6neos social y economicamente. En esta medida, 
observamos que, poco a poco, se generaliza una nueva logica econo- 
mica y social, que se expresa en el nivel alto de inversion que 
caracteriza la mayoria de los sistemas de pesca; en la relacion 
entre el mercado y los niveles de modernidad del parque pesquero; 
en la aparicion de nuevas formas de tenencia; y, en un proceso de 
concentracion de la propiedad con caracteristicas capitalistas, 
unido a una tendencia a la marginacion de algunos duenos y de 
generation de asalariados, que tienen pocas perspectivas de cons- 
tituirse en propietarios de embarcacion. 

Lo importante a ser destacado es la diversidad de si.tuaci.ones que 
encontramos al nivel regional. Las caracteristicas tecnicas de 
las unidades de pesca reflejan la heterogeneidad de condiciones 
productivas; sin embargo, las formas de tenencia ilustran mejor 
las diferenciaciones socioeconomicas presentes en nuestra region 
de estudio. 

Es obvio que no se puede analizar la situation de los duenos de 
bongos sin motor con los mismos criterion que un pescador que 
concentra once millones de sucres en capital pesquero. Este monto 
incorporaria a sus duenos en el estrato semi-industrial en otras 
ramas de actividad, aunque actualmente es considerado como artesa- 



Capitulo 6 27 

no, aspecto importante en el diseno de politicas de fomento. 
Para un gran sector de pescadores el principal problema no es 
modernizar las condiciones de production, sino mejorar las condi- 
ciones de inserci6n en los nuevos circuitos de comercializaci6n. 

Tanto la heterogeneidad del parque pesquero como la acentuacion de 
la diferenciacion economica entre los duenos, plantean que las 
lineas generales de intervention no pueden ser homog6neas. Las 
politicas de apoyo deben ser especificas y flexibles, de manera 
que tengan en cuenta los distintos niveles de articulaci6n a la 
economia formal. Una propuesta global tendria como consecuencia 
favorecer a los duenos mejor dotados, to que determinaria una 
acentuacion de la tendencia actual de diversification socio- 
economica. 

En este sentido el principal desafio en los proximos anos es 
justamente actuar, de un modo que permita neutralizar la heteroge- 
neidad del tejido social de las caletas estudiadas. Este desafio 
ester presente, en mayor o menor grado, a to largo de la costa 
ecuatoriana. 
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CAPITULO 7 

FINANCIAMIENTO DE LOS BIENES PESQUEROS 

En este capitulo analizamos las estrategias financieras que 
despliegan los pescadores para acceder a los bienes pesqueros. 
Primeramente describimos el credito estatal para las actividades 
pesqueras artesanales en la provincia y en las tres comunidades 
estudiadas. Seguidamente analizamos los diversos mecanismos uti- 
lizados por los propietarios para adquirir los bienes pesqueros. 
Los pescadores artesanales se han caracterizado por su reducida 
capacidad de generar excedente. A excepc16n de ciertos duerios de 
barcos de Salango, la mayoria de los propietarios actuales no 
puede desarrollar un proceso autonomo de acumulacion de capital. 
Por to tanto, dependen de fuentes externas para financiar su 
actividad y/o comprar los equipos de pesca. 

En varios capitulos hemos subrayado, para cada caleta, los agentes 
que participan en el financiamiento de los bienes pesqueros. Asi, 
en San Mateo se destaca el papel jugado por los interraediarios. 
En Puerto Cayo ha sido, rnas bien, el que ha asumido ese rol. En 
Salango, la principal fuente de credito ha sido uno de los grander 
acopiadores de cafe, quien financib los primeros chinchorreros. 

En este capitulo analizamos el credito estatal dirigido a las 
actividades pesqueras, con el fin de: conocer su impacto en las 
comunidades estudiadas; y, ilustrar la politica estatal ligada a 
la pescal. E1 enf asis puesto sobre los f actores externos, no 
pretende desestimar los elementos explicativos que provienen de 
las estrategias econdmicas de cada unidad domestica. Es obvio que 
la compra de equipos de pesca esta determinada en Bran medida por 
la conjugation de esfuerzos de los miembros de una unidad 
domestica. Sin embargo, sin el apoyo de los agentes ya 

1 Este acapite fue preparado con base en information recopilada 
por el economista Gonzalo Guzrnan, consultor del proyecto. En el 
proyecto no fueron contempladas las politicas estatales. Sin 
embargo, se ha recopilado parcialmente alguna informacion que 
debiera ser profundizada en el futuro. De todas maneras en cuanto 
al sector artesanal hay dos tipos de politica que les tocan 
directamente: a) politica crediticia y b) politica de control de 
la poblacion via el registro de embareac16n, permiso de pesca, 
etc. 

Hubo un intento de plantear politicas de forrento al arnparo de to 
que fueron los prograroas de Desarrollo Rural Integral, los cuales 
quedaron en fase de estudio y no de ejecucion. Igualmente, el 
Estado buscd intervenir en la comercializacion creando un ente 
Empresa Pesquera National (EPNA), que pudiera regular los precios, 
to cual no llego a suceder. 
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mencionados, la mayoria de los duenos actuales no habria podido 
invertir. 

1. Credito estatal para las actividades pesqueras artesanales 

E1 credito estatal destinado a la pesca artesanal proviene 
principalmente del Banco Nacional de Fomento (BNF), que opera con 
fondos propios o como intermediario de instituciones crediticias, 
nacionales e internacionales. Tambien el Banco Central del 
Ecuador a traves de Fondos Financieros y la Corporaci6n Financiera 
Nacional (CFN) a traves del Programa de Credito y Asistencia 
Tecnica a la Pequena Industria y Artesania (FOPINAR), que comenz6 
a operar en 1981, financian a la pesca artesanal. Sin embargo, 
ambas instituciones, en el caso de la pesca artesanal, han operado 
a traves del BNF. Consecuentemente, aqui analizamos la evoluc16n 
del credito que el BNF ha destinado a las actividades pesqueras 
durante el periodo 1980-85. Este credito se concentra en las 
cuatro provincial costenas con litoral maritimo: Esmeraldas, 
Manabi, Guayas y E1 Oro. 

La information estadistica del BNF ester clasificada en siete 
rubros, los cuales no especifican si el prestatario es pescador 
artesanal o industrial. No obstante, la mayor parte del credito 
concedido a los pescadores artesanales ester incluido en tres 
rubros: implementos y artes de pesca, motores marinos y 
embarcaciones (barcos, lanchas y canoas). Es poco probable que 
los pescadores artesariales, al menos individualmente, soliciten 
financiamiento para la formation y mantenimiento de camaroneras 
(acuacultura), para procesamiento, envase y elaboration de 
recursos marinos, y/o para gastos de operation a mediana escala, 
que son los otros rubros que integran la clasificacion. Por esta 
razon, y a fin de medir la importancia relativa del credito 
dirigido a la pesca artesanal, reagrupamos los siete rubros en en 
tres. E1 primero comprende implementos, motores y embarcaciones; 
el segundo acuacultura del camar6n; y el tercero procesamiento de 
productos marinos, construction de astilleros y establecimiento 
de talleres para reparation de embarcaciones. 

En el Cuadro 1 presentamos los montos anuales de crzdit.o concedido 
por el BNF a las cuatro provincias costeras, su incremento anual y 
el porcentaje que corresponde a cada rubro en cl total. De alli 
se desprende que los montos destinados a financiar la actividad 
pesquera durante el periodo 80-85 han disminuido, salvo en 1983 y 
1984. En estos dos aKos el BNF recibio una fuerte inyecci6n de 
fondos, 3ustamente al final de un periodo presidential y el inicio 
de una nueva administracion. Esta capitalization del BNF coincide 
con la politico del gobierno de Febres Cordero, que promovio 
ciertas actividades de la exportation como el camardn. En 1983 
este producto paso a ser el primer rubro de exportation, 
excluyendo al petr6leo2 

2 M. Cuvi y R. Urriola. Pesca, acuacultura e iridustrializaci6ri 
de productos del mar en Ecuador en los arias 80. Quito, ILDIS, 
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Cuadro 1. Credito del BNF para actividades pes9ueras cuatro provinciasi, 1980-85 (wiles de sucres con3tante32 

Credito Total Tasa crecimiento 1) Isplei. y artes, 2) Acuacultura 3) Frocesaiiento y 

Anos (S/.) X X rotores y esbarc. X astilleros 
z 

1980 86.717,4 (100) - 50,2 8,0 4118 

1981 82.711,6 (100) -4,6 363 47,4 15,9 

1982 75.967,5 (100) -8,2 44,4 44,0 11,6 

1983 128.344,1 (100) +6819 55,7 30,6 13,7 

1984 218.687,5 (100) +70,4 40,4 54,6 5,0 

1985 170.984,6 (100) -21,8 21,0 5819 2011 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Total 763.4123 (100) 40,0 4410 1610 

I Eseeraldas, Nanabi, guayas y 11 Oro. 

2 Deflactados segnn el indice de precios al consuridor del area urbana (ILDIS. Estadisticas del Ecuador. Quito,1987. 

P. 8.1. ) 

Fuente: Estadisticas del BNF, varios anos. 

Si biers la importancia relativa del credito captado por el primer 
grupo (motores, embarcaciones e implementos) disminuy6 a menos de 
la rnitad entre 1980-85, er 1983 c_apta el 56% del credito total. 
Este porcerLtaje es el rods alto del periodo y, junto con el de 
1980, representan los dos anos en los cuales superaron a 
acuacultura y procesarnierito. A partir de 1984 los porcentajes 
cornienzari a declinar, rnientras se incrementan los correspond ierites 
a acuacultura. Aunque la importancia de la acuacultura ya aparece 
en 1981, es en el inicio de 16 nueva admirristrac_ion presidential y 
en el ano que el BNF recibe el rnonto mayor, cuando la tendencia se 
consolida. Asi, 1984 rnarca un giro en la orientaci6n del credito 
dirigido a las actividades pesqueras; este se destlna a erapresas 
altarnente capitalizadas que demandan fuertes inversiones. 

En el Cuadro 2 presentamos la distribuci6n anual del credito por 
provincial. Aunque su comportarniento es erratico, dos aspectos 
confirman la tendencia observada en el Cuadro 1: 1) la proviricia 
del Guayas, doride se concentra la acuacultura, (-;apt6 e1 41% de1 
credito total del periodo; 2) rnientras se incrementa la 
participaci6n relativa de Guayas y El Oro, disminuyen las de 
Martabi y Esrneraldas. Esta tendencia es mAs consistente a partir de 
1984. 

CEPLAES, 1936. (Mecariograf iado) . 
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Cuadro 2. Participation relativa de las cuatro provincial en el 
credito del BNF para actividades pesqueras, 1980-85 (sucres 
constantes) 

Provincias 
Total 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Es meraldas 16 14 20 13 25 22 3 

Manabi 29 43 40 18 34 29 18 
Guayas 41 36 26 46 25 40 60 
E1 Oro 14 7 14 22 16 9 19 

-------------------------------------------------- 
100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Estadisticas del BNF, varios a?ios. 

1.1. Limitaciones del credito estatal para la pesca artesanal 

El BNF administra el credito a traves de dos modalidades: credito 
bancario y credito de capacitaci6n. Este ultimo, cuyo objetivo es 
incentivar el desarrollo productive, to otorga a la pequena 
industria, artesania y pesca. Incluye a personas naturales y 
juridicas como cooperativas u organizaciones comunitarias 
legalmente constituidas. Al momento de solicitar el credito, las 
personas naturales deberan poseer un pat.rimonio de tres millones 
de sucres y las juridicas pasta 30 millones. En ningun caso el 
monto otorgado debe exceder el triple del patrimonio declarado por 
el beneficiario. 
Te6ricamente, el credito de capacitaci6n debe it acompanado de 
asistencia tecnica y debe concederse con tasas preferenciales de 
interes. Sin embargo, el BNF se sujeta a las disposiciones de la 
Junta Monetaria del Banco Central y al interes establecido por las 
entidades finanr_ieras que proporcionan los recursos. E1 BNF, en 
ciertas ocasiones financia el presupuesto total de la inversi6n o 
plan de producci6n, pero siempre exige que el solicitante aporte 
con dinero en efectivo o, to que es mas corriente, con inversiones 
en donde la mano de obra y la experiencia del solicitante son to 
was importante. 

Ademds de estos requisitos, en el Cuadro 3 constan otros que 
deberAn ser cubiertos por el beneficiario. Examinando estas 
condiciones, fACil es presumir que los montos fijados por el BNF 
no cubren costos de instalaci6n para iniciar una actividad 
productive. Esta y el hecho de que los requisitos 
exigen una relativa forinalizaci6n de la actividad productiva han 
frenado el acceso de los pescadores artesanales al credito 
formal. 
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Cuadro 3. Requisitos del BNF para otorgar creditos. 

Personas naturales Personas 3uridicas 

a) Ser mayor de edad y no tener 
impedimento legal. 

Tener experiencia y conoci- 
mientos de la actividad pro- 
ductiva y comercial de la 
empresa. 

5 

Estar legalmente constituidas 
y formadas por industriales, 
artesanos o pescadores que b) 
acrediten los mismos requisi- 
tos exigidos para las personas 
naturales. 

a) 

c) Ser propietario de la empre- 
sa en la cual se realice la 
inversi6n, sea que funcione 
en local propio o arrendado. 

d) Tener responsabilidad director 
en la administraci6n de la erq- 

presa o actividad productiva 
encontrarse en condiciones fi- 

sicas para llevar adelante su 
actividad la mayor parte de 

e) Gozar de solvencia moral y, 

en caso de ser cliente del 
banco, tener buenos antece 
dentes crediticios. 

Presentar un plan de inversio- 
nes por el cual se derrjuestre 
las caracteristicas tecnicas, 
econ6rnicas y financieras de la 
empresa que aseguren la amorti 
2aci6n del credito. 

b) 

Que la Asamblea General haya 
aprobado el plan de inversio- 
nes, la contratacibn del cre- 
dito y que comprorreta los bie- 
nes de la organizaci6n como 
garantia de la obligaci6n. 

c) 

Fuente: Banco National de Fomento 

Antes senalamos algunos criterion que nos llevaron a reagrupar el 
credito del BNF para actividades pesqueras y que nos permite 
separar al sector artesanal del industrial. Nuestra agrUpac16ri 
pareceria refle3ar esa separaci6n, cuando calculamos el monto 
total de los creditos otorgados en 1985 a los dos sectores. 

En ese ano, el rubro implementos de peeca, motores y embarcaciones 
capt6 296 prestamos a un monto promedio de S/. 420.554 por 
prestamo. En cambio el rubro que incluye acuacultura y 
procesamiento capt6 un menor numero de prestamos (221), pero a un 
monto promedio cuatro veces superior al anterior (S/. 2.117.546) 
(Cuadro 4). Por informaci6n que recopilamos para la provincia de 
Manabi conocemos que, en 1985, el precio promedio de una fibra con 
motor fuera de borda de 55 hp, equipada con trasmallo o espinel 
oscil6 entre los S/. 900.000 y S/. 1.000.000. En estos casos, el 
credito del BNF cubriria el 49% de la inversi6n initial total. La 
situation es mas critica para los pequeAos chinchorreros, donde la 
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Cuadro 4. Nneero de operaciones y montos concedidos por el BNF para actividades pesqueras en 1985 (riles de sucres 
corrientes) 

Irplerentos, notores y eebarcaciones Forsacion y manten.de camaroneras y procesaiiiento 

Provincias No. Valor Nonto pros. por prestaro No. Valor Noato prom.por prestaio 

6smeraldas 98 19.585.100 199.848 2 1.165.800 582.900 

Manabi 84 41.056.500 488.768 26 64.129.200 2.466.508 

Guayas 87 52.677.700 607.790 130 302.019.600 2.323.228 

11 Oro 27 10.964.400 406.089 63 100.663.400 1.597.832 

Total 296 124.483.700 420.554 221 467.978.000 2.117.548 

Fuente: Bstadistica del BNF, 1985. 

inversion minima es S/. 2.000.000. Enfrentarnos asi una situation 
en la cual los prestamos del BNF cubren apenas urea parte de la 
inversion necesaria para desarrollar la actividad. 

Pero no solo los rnontos son insuficientes; tambien la cobertura es 
debil. Los porcent.ajes del Cuadro 5 ilustran esa situation. En 
Manabi apenas un 5% de los pescadores artesanales tuvieron acceso 
al credito del BNF en 1985. El porcentaje mas alto corresponde a 
la provincia de Esmeraldas y el mas bajo a la de El Oro. Si bien 
el sisterna de recoleccion utilizado por las Inspectorias de Pesca 
es poco fiable, al mornento es la unica fuente oficial que entrega 
el numero de pescadores artesanales del pail. Tampoco los datos 
del BNF perrniten distinguir si se ha otorgado m6s de un prestamo 
al roisrao beneficiario. Pese a ello, las cifras ilustran la debil 
cobertura serialada. 

1.2. El credito del BNF para actividades pesqueras artesanales en 
Manabi, en el primer quinquenio de los 80 

Antes de analizar la evolution y distribution del credito pesquero 
artesartal en Manabi, conviene precisar que, en esta provincia y en 
Esmeraldas, los rubros embarcaciones, motores e implementos 
superan porcentualmente a acuacultura y procesamiento en el primer 
quinquenio de los 80 (Cuadro 6). 

La mayor importancia relativa en Manabi del primer grupo se 
confirma con los datos del Cuadro 7. Este rubro capta el 52% del 
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Cuadro 5. Ndmero de pescadores artesanales, numero y monto de los 
creditos otorgados por el BNF en 1985 (sucres corrientes). 

Provincias Pescadores 
No. 

Prestamos 
No. 

Poblacion 

Es meraldas 567 98 17 
Manabi 1.649 84 5 

Guayas 2.743 87 3 

E1 Oro 1.375 27 2 

Total 6.334 296 5 

Fuentes: BNF; CEPLAES, ESPOL, ILDIS. La pesca artesanal en el 
Ecuador. Quito, 1987. p. 253. 

Cuadro 6. Distribucion del credito BNF en las cuatro provincias, 
segun rubros (1980-1985) 

Emb., motores e Acuacultura Otros Indus. 
Provincias implementos (%) (%) (%) 

Esmeraldas 89 3 8 

Manabi 50 46 4 

Guayas 18 60 22 
E1 Oro 11 68 21 

Fuente: Estadisticas del BNF, varios anos. 

Cuadro 7. Manabi: credito del BNF para actividades pesqueras, 
(1980-1985; miles de sucres constantes) 

Anos Credito 
Total 

Implementos, motores 
y embarcaciones 

Acuacultura Otros 

(S/.) (%) (%) (%) 

1980 37.088.8 62 12 26 
1981 33.434.9 44 49 7 
1982 13.875.0 43 57 - 

1983 43.302.5 79 20 1 

1984 64.478.3 39,5 60 0,5 
1985 30.374.2 39 53 8 

----------------------------------------------------------- 
Total 222. 553. 7 52 42 6 

Fuente: Estadisticas del BNF, varios anos. 
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total del periodo3; los porcentajes que corresponden a 
acuacultura son parecidos (42% para Manabi vs. 44% para el total) 
y se invierten significativamente en el rubro procesamiento (6% 
Manabi vs. 16% para el total). Tarabien es cierto que el peso del 
primer rubro decae desde 1984, coincidiendo con el movimiento 
observado en las cuatro provincias. Pese a ello, de alguna manera, 
los porcentajes reflejan la importancia que aun tiene las 
actividades de captura y, entre ellas, la pesca artesanal en 
Manabi. Un factor curioso es la escasa importancia que tiene 
dentro del credito del BNF, los porcentajes asignados a 
actividades pesqueras en Manabi. Entre 1980 y 1985 no superan el 
4%, salvo en 1984 que ascendierori al 6.5%. 

Como nuestra investigation gira en torno a la pesca artesanal en 
Manabi, to que nos interesa conocer es la distribution del creditto 
del BNF dentro de los rubros embarcaciorres, implementos y motores, 
a fin de encontrar que orientaci.on ha tenido ese credito y poder 
situar a las tres caletas analizadas dentro del conjUnto. Al 
desagregar el crcdito provincial por afios y Began rubros 
financiados, durante el quinquenio, no aparece una tendencia 
clara, salvo e1 peso del rubro implementos en el primer ario y en 
los dos ultimos del quinquenio (Cuadro 8). 

Aunque los porcentajes totales para los rubros embarcaciones y 
motores son similares (29%), varia la distribucion anual: en los 
tres primeros afios del periodo se privilegio el financiamiento a 
motores, mientras que desde 1983 se incrementan los montos 
destinados a erabarcaciories. 

Cuadro 8. Manabi: distribucion del credito BNF para embarcaciones 
motores e implementos de pesca (1980-85; miles sucres corrientes) 

Total Embarcaciones Motores Implrrr,entos 
Afios (S/. ) 

1930 22.891,1 (100) 1 46 53 
1981 17. 316 , 7 (100) 15 58 27 
1982 12.175,3 (100) 24 43 33 
1983 78.983,4 (100) 42 20 38 
1984 70. 201, 4 (100) 28 27 45 
1985 40.992,2 (100) 33 22 45 

Total 242.567,1 (100) 29 29 42 

Fuente: Estadisticas del BNF, varios afios. 

3 Las diferencias de los porcentajes totales entre el Cuadro 7 y 

el Cuadro 6 se deben a que en el primer caso se trabaj6 con sucres 
constantes y en el segundo con sucres corrientes. La iriforraaci6n 
subs iguierite se traba ja sabre sucres corrientes , ya que las 
modificaciones porcentuales no son significativas. 
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Este primer panorama provincial se afino examinando el credito 
segun zonas beneficiadas. Dividirnos la provincia en tres zonas 
-norte, central y sur-, criterio que no corresponde exactament.e a 
la extension del perfil costanero, al numero de asientos 
pesqueros por zones o a una concentracion homogenea de la 
poblacion. El criterio utilizado fue, mAs bien, los distintos 
sistemas de pesca y articulaci6n al mercado vigentes en cada 
zona4, to cual puede insidir sobre los montos y tipo de 
financiamiento requeridos. 

En la zona norte se incluyo los cantones Sucre y Portoviejo, en-la 
zona central los cantones Montecristi y Manta; y en la zona sur 
el canton Jipijapa. En el rubro otros, cuya importancia es 
marginal, entran pueblos riberenos de cantones localizados en la 
zona norte y central de la provincia. En el mapa 1 del Capitulo 2 

se puede observar los cortes efectuados: la zona norte incluiria 
desde Pedernales (18) hasta Crucita (24), la central desde 
Jararnijo (25) pasta Santa Rosa (31), y la sur desde Puerto Cayo 
(32) pasta Salango (35). Es justamente en las zonas central y 
sur donde se ubican las tres caletas analizadas: San Mateo, 
Puerto Cayo y Salango. 

La zona central es la que ha captado los mayores montos (43%) y 
el mess alto numero de prestamos (40%) durante el periodo 
analizados; los arias mess importantes son 81-82 y 84. Le sigue la 
zona norte (37%) en la cual se destacan el 80, 83 y 84. Solo el 
aiio 85, es relevante para la zona sur, ya que capto el 50% del 
credito provincial (Cuadro 9). Durante el periodo se emitieron 
486 creditos de los r_uales el 40% se destino a la zona central, 
el 29% a la zona norte y el 28% a la zona sur. La diferencia 
entre montos y numero de beneficiarios se refleja en el valor 
unitario promedio por la zona, en desmedro de la zona sur. El 
promedio rriAs alto corresponde a la zona norte (S/. 645.700) 
seguido de la central (S/. 537.600) y, finalmente la zona sur 
(SJ. 323.400). Tendriamos entonces que el credito del BNF favorece 
m6s a la zona central, pero que en terrr,inos individuales, los 
beneficiarios de la zona norte son los que reciben mayore;3 montos 
unitarios. 

Otro aspecto importante es conocer hasta quc punto la provincia de 
Manabi y cada zona se beneficiaron con la recapitalizacion del BNF 
en 1983 y 84. Si bien el movimiento del credito provincial sigue 
las misrnas tendencias que el credito total (Cuadro 10), aparecen 
dos puntos interesantes. A la provincia le afecta m.is las 
disminuciones observadas en 1981, 82 y 85 y se beneficia menos del 
crecirniento general registrado en 1984, el mess importante del 

4 Jean Francois Belisle, Maria Cuvi y Mercedes Prieto. Uses of 
Fish waste from the artisanal fishery of Ecuador. Postharvest 
fishery losses. Proceedings of an international workshop held at 
the University of Rhode Island. Kingston (R.I.), International 
Center for Marine Resource Development, 1988. p. 121-145. 
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Cuadro 9. Manabi: distribution porcentual del monto y del numero 
de creditos del BNF, segun zonas (1980-85; miles de sucres 
corrientes). 

Anos Total Manabi Zona sur Zona central Zona nort.e Otras 
No. 

Montos 

1980 22.891,1 (100) 32 28 40 
1981 17.316,7 (100) 12 74 9 5 
1982 12.175,3 (100) 25 56 19 
1983 78.983,4 (100) 6 36 54 4 

1984 70.201,4 (100) 9 49 42 
1985 40.999,2 (100) 50 38 12 

Total 242.567,1 (100) 18 43 37 2 

No. de operaciones 

1980 78 (100) 28 30 42 
1981 100 (100) 18 61 15 6 

1982 44 (100) 25 50 25 
1983 109 (100) 22 35 35 8 

1984 69 (100) 19 41 40 
1985 86 (100) 55 28 17 

Total 486 (100) 28 40 29 3 

Fuente: Estarlisticas del BNF, varios anos. 

tadro 10. Bvaluaci6n del credito en Manabi, total y por zonas, frente al credito en cuatro provincias entre 1980-1985 

tiles de sucres constantes) 

ios 4 provincias tasa anual Manabi tasa anual Zona Sure tasa anual Zona Cen- iasa anual 

(total) de creciat. (total) de crecint. de creciat. tralz de creciat. 

X80 86.717,4 37.088,8 7.303,0 - 6.436.1 - 

181 82.711,6 -4,6 33.434,9 -9,8 1.80114 -75,3 10.858.7 +68.7 

182 75.967,5 -8,2 13.875,0 -58,5 2.113,6 +17,3 4.681.1 -56.9 

183 128.34411 +68,9 43.302,5 +212,1 2.181,5 + 3,2 12.862.6 +164.5 

1184 218.687,5 +70,4 64.478,3 +4819 2.209.6 + 1,3 12.382.9 - 3.7 

185 170.984,6 -21,8 30.374,2 -52,9 5,84512 +16415 4.535.9 -63.4 
----- - - ------- - - 
Se utiliz6 el aisao procediaiento Sue en el Cuadro 1. 

Incluye solaaente los rubros eabarcaciones, aotores a iapleaentos. 

ante: Bstadisticas del BNF, varios anos. 
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periodo. Lo sorprende es, sin embargo, el magistral crecimiento 
de 1983 (212.1%), que beneficio, sobre todo, a la zona central 
(164.5%)$. En cambio, el credito zonal se mueve en forma 
independiente del provincial. En la zona sur notamos que, luego 
de la brusca caida de 1981, los montos se incrementan 
paulatinamente y dan un salto sustaneial en 1985. En la zona 
central los aumentos y disminuciones responden a la tendencia 
provincial solo en 1983 y 1985. 

1.2.1. Zona sur 

Aqui analizamos la distribucion del credito otorgado por el BNF a 
la zona sur, tanto por rubros como por comunidades pesqueras. 
Esta zona reviste particular interes ya que es donde est&n 
localizados Puerto Cayo y Salango. E1 credito se destino a tres 
caletas pesqueras (Puerto Cayo, Machalilla y Puerto Lopez) y a 
Jipijapa -la capital del canton- que no tiene frente maritimo. 
En las estadisticas del BNF no aparece Salango, pero conocemos que 
estA incluido en Puerto Lopez (Cuadros 11 y 12). 

En la desagregacion por rubros observamos nuevamente el predominio 
de los montos asignados a implementos y artes de pesca (40%) en 
los porcentajes totales del periodo (Cuadro 11) seguidos por 
motores (33%) y luego embarcaciones (27%). Esta tendencia zonal 
es similar a la observada en el Cuadro 8, donde se presenta el 
panorama provincial. La importancia porcentual del rubro 
implementos en la zona sur se debe, sobre todo, a que, en 1984, 
capto practicamente el 70% del credito destinado a la zona. 
Tambien la orientacion del credito es similar a la provincial. 
Hasta 1984 se privilegia el financiamiento a motores e implementos 
de pesca, mientras que en 1985, el 48% del credito se destina al 
rubro embarcaciones. 

Del Cuadro 11 se desprende que los ahos mas importantes para esta 
zona fueron 1985 que capto el 50% del credito provincial, 1980 coil 

el 32% y 1982 coil el 25%. Observando la informacion del Cuadro 12 

es evidente que en 1985 las caletas favorecidas fueron Puerto Cayo 
y Puerto Lopez que recibieron el 94% del credito zonal (en 1982 
to fue Machalilla, incluida en otros, con el 71% del credito 
zonal). Los altos porcentajes (42%) del rubro otros en 1981 se 
reparte entre Jipijapa y Machalilla; mientras que en 1983 la 
beneficiada fue Jipijapa que recibio el 40%. Durante el periodo 
se otorgaron 135 prestamos de los cuales Puerto Cayo capto el 41% 
seguido de Puerto Lopez (35%), con to cual tanto montos cuanto 
beneficiarios se concentran en estas dos caletas. 

5 Excluimos de estee anAlisis a la zona norte, pues nos interesa 
ligar el crecimiento de las zonas con la evoluc16n de las tres 
comunidades estudiadas: San Mateo, Puerto Cayo y Salango. 
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Cuadro 11. Manabi, zona sur: distribucion del credito, segun 
rubros (1980-1985; miles de sucres corrientes). 

Anos Total zona sur Embarcaciones Motores Implementos 
(S/. ) % % 

1980 7.303,0 (100) 48 52 
1981 2.116,7 (100) 23 58 19 
1982 3.083,8 (100) 21 40 39 
1983 4.853,9 (100) 11 49 40 
1984 6.151,5 (100) 5 27 68 
1985 20.241,9 (100) 48 23 29 

Total 43.750,8 (100) 27 33 

Fuente: Estadisticas del BNF, varios anos. 

40 

Cuadro 12: Manabi, zona sur: importancia relativa de Puerto Cayo y 
Puerto Lopez en el credito zonal (1980-1985; miles de sucres 
corrientes). 

Anos Total zona sur Puerto Cayo Puerto Lopez Otrosl 
(S/.) % % % % 

1980 7.303,0 (100) 17 66 17 

1981 2.116,7 (100) 36 22 42 
1982 3.083,8 (100) - 19 81 
1983 4.583,9 (100) 41 4 55 
1984 6.151,5 (100) 18 72 10 
1985 20.241,9 (100) 48 46 6 

Total 43.750,8 (100) 34 45 21 

1 Incluye Machalilla, Jipijapa y para un ano Pedro Pablo Gomez. 

Fuente: Estadisticas del BNF, varios anos. 
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Cuadro 13. Puerto Cayo y Puerto Lopez: distribucibn del numero de prestamos y montos anuales segnn rubros (miles 
de sucres corrientes) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 total 

Hubro No. S/. No. S/. No. S/. No. S/. No. S/. No. S/. No. S/. 

Puerto Cayo 

Bmbareaciones - - 1 286,5 - - 2 400,0 - - 14 5.97119 17 6.65814 

Notores - - 4 351,9 - - 9 1.448,0 3 410,0 3 1.200,0 19 3.409,9 

Implementos 4 1.252,2 1 116,5 - - 3 130,6 2 700,0 9 2.605,6 19 4.804,9 

Total 4 1.252,2 6 754,9 - - 14 1.978,6 5 1.110,0 26 9.777,5 55 14.873,2 

Puerto LODez 

Bmbareaciones - - 1 105,0 - - - - - 7 2,867,0 8 2.972,0 

Notores 8 2.263,8 4 372,6 1 250 1 220,0 4 956,6 5 3.407,0 23 7.470,0 

Implementos 6 2.533,9 - - 2 321.9 - 2 3.500 7 2.990,4 17 9.346,2 

Total 14 4,797,7 5 477,6 3 571.9 1 220,0 6 4,456,6 19 9.262,4 48 19,788,2 

Fuente: Bstadistica del HNF, varios afios. 

Mirando la evolution y distribucion del credito en Puerto Cayo 
aparecen dos aspectos particulares (Cuadro 13). Lo prirnero es la 
ausencia de financiamiento en 1982 y, to seguido, es la 
distribution por rubros del credito total. 

Mientras en la zona sur, el financiamiento a embarcaciones ocupa 
el tercer lugar durante el periodo, en Puerto Cayo octlpa el 
prirnero (45%), seguido de implementos (32%) y, finalmente, motores 
(23 */'> ) . Embarcaciories recibe f inanciamiento solo en trey ahos 
(1981, 83 y 85), pero que coincides con los mr is iroportantes para 
Puerto Cayo, sobre todo 1985 cuando embarcaciones capt6 el 61%, y 
se firianciaron 14 de las 17 embarcaciones, y que seria el a?io que 
distorsiona los porcentajes totales. Si excluimos 1985, a rnotores 
e implementos les corresponderia un porcentaje igual para el 
periodo (43% a cada uno) y embarcaciones ocuparia el tercer lugar 
con un 14%. El credito para implementos se distribuye rue jor 
durante el periodo mientras que el financiamiento a motores se 
concentra en 1981 y 1983 (47% y 73%, respectivamente). 

La distribution del credito en Puerto Lopez corresponde mas a la 
tendencia de la zona y de la provincia: implementos recibe el 47%, 
seguido de motores (38%) y finalmente embarcaciones (15%). Es 
mas, este ultimo rubro practicamente desapareceria si excluimos 
1985, cuando se firianciaron siete de las ocho embarcaciones del 
periodo (Cuadro 13). En dos de los tres aAos clove para Puerto 
Lopez (84,80 y 85 en ese orden), implementos encabeza el financia- 
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miento seguido de motores, y motores es el unico rubro que recibe 
financiamiento durante todos los anos del periodo. El hecho mas 
curioso es que el monoo was alto por rubro corresponde a 1984 (S/- 
3.500.000) que cubrio el financiamiento de dos crrditos para 
implementos. Este fenomeno y, en general, el predomino del rubro 
implementos puede explicarse por el sistema de pesca con red de 
cerco y chinchorrero, caraeteristico de esta caleta y de 
Salangos. 

1.2.2. Zona central 

Hemos reunido en esta zona a los cantones de Manta y Montecristi. 
El credito se reparte entre el puerto de Manta, tres caletas 
pesqueras contiguas a esta ciudad hacia el norte (Tarqui, Los 
Esteros y Jaramijo) y Montecristi que no tiene frente rraritimo, 
pero que ester localizado a apenas 12 km de Manta. Solo en 1984 se 
financio un motor a San Lorenzo (S/. 450.000) localizado al sur de 
San Mateo, la tercera caleta estudiada. Fese al dinamismo 
pesquero de San Mateo, este as.iento ha recibido poquisimo 
financiamiento del BNF. 

La zona central rec_ibio los montos mas altos (43%) y el mayor 
numero de prestamos (401) de las tres, durante 1980-85; los anos 
clave fueron 1981 (741 , 1982 (561) y 1984 (491) (Cuando 14). 
Nuevamente se repite el fenomeno provincial: implementos encabeza 
los rubros con el 48%, seguido de motores (360) y finalmente 
embarcaciones (16%). Sin embargo, el peso relativo del rubro 
embarcaciones es inferior al provincial (161 para la zona, vs. 291 
para la provincia)y no tiene. relevaricia en ningu'n aiio del periodo. 
El rubro implementos capta los mayores porcentaies anuales, salvo 
en dos anos -1981 y 1982- que se traslada a motores, to cual 
confirma una tendencia general en la provincia: privilegiar el 
financiamiento a motores en los primeros anos de los 80. 

En la zona central, la importancia de Manta evidenteraerlte 
distorsiona la distribucion. Este puerto capto el 49% del credito 
del quinquenio, seguido por Jaramijo (221), Tarqui (16°x), Los 
Esteros (11%) y Montecristi (2%). Manta concentra el credito en 
1984 (851) y 1985 (501) Cuando la politica general del BNF did un 
giro con la nueva admznistracirn; Jaramijo en el 83 y Tarqui junto 
con Los Esteros se beriefician basicamente en 1981 (56%) y 1982 
(7%). En Manta y Jaramijo se financiaron prioritariamente 
implementos; en cambio Tarqui y Los Esteros to destinaron 
primordialmente a motores. 

Si nos detenemos a mirar la distribucion por rubros en los anos 
slave (81,82 Y 84) notamos que Tarqui y Los Esteros captan el 751 
del credito para motores en ese ano y el 801 en 1982. En el 
primer ario Manta recibio el 351 del credito anual y en 1982 apenas 

6 Ver Capitulo 2 de este volumen. 



Capitulo 7 15 

Cuadro 14. Manabi, zona central: distribution anual del credito, 
segun rubros (1980-85; miles de sucres corrientes). 

Aria Total zona Embarcaciones Motores Impleraentos 
(S/.) 

1980 6.436,1 4 36 60 
1981 12.737,2 14 63 23 
1982 6.829,7 27 49 24 
1983 28. 619 , 2 17 25 58 
1984 34.473,9 16 39 45 
1985 15.705,7 18 20 62 

Total 104.801,8 16 36 48 

Fuente: Estadisticas del BNF, varios anos 

Cuadro 15. Manabi, zona central: distribution anual del credito 
por caletas (1980-85) 

Caletas 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Manta 38 35 12 21 85 50 
Jararuij6 40 7 12 50 5 18 
Tarqui 22 28 38 22 0,7 17 
Los Esteros 28 33 6 5 10 
Montecristi 2 5 1 4,3 5 

Fuente: Estadisticas del BNF, varios anos. 

el 12%. En este ultimo aho a Manta no se le asign6 credito iii 

para motores ni para erabarcaciones. En cambio en 1984 Manta 
coricentr6 el 85% del credito para motores y el 100° del de 
implementos (Cuadro 15). 

Comparando el movimiento del credito en las zonas sur y central, 
aparecen, al rrmenos, dos rasgos comunes. Uno seria 1a clara 
decisi6ri de privilegiar el rubro motores en la primera mitad del 
periodo. En la zona sur se inicia un ano antes y se prolonga 
pasta 1983. Varios faetores podrian intervenir y explicar esta 
situaci6n: una intenci6n de motorizar tardiamente, algunas 
ernbarcaciones o de incrementar la potencies de las errrbarcaciones, 
que podria corresponder a variaciones en los sistemas de pesca o 
de las especies capturadas, en respuesta a modificaciones 
ecol6gicas o de mercado. No hay que olvidar que en 1982-83 la 
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costa ecuatoriana sufrio los efectos del fenomeno El Nino, que 
altero el comportamiento de los recursos marinos. Sin embargo, 
analisis de estos aspectos excede nuestros objetivos. El otro 

16 

rasgo comuri es el predorninio de dos cornunidades en la captaci6rr 
del cr6dito: Puerto Lopez al sur y Manta, al eentro. Pese a ello, 
e independientemente de lo5 montos generates recibidos eri cada 
caso, en la distribution anual hay una intenci6n de beneficiar 
secuencialmente a los distintos asientos pesqueros. 

Intentando encontrar urLts 16g:ica en los criterios de inversi6n en 
cada cornunidad, las agruparnos segun importancia de los montos 
totales por rubros en el periodo 80-85. Aparecieron cuatro 
grupos. E1 primero integrado por Machalilla, Puerto Lopez, Manta 
y Jaramijo; las cuatro privilegiaron el financiamiento a 
implementos (entre 47% y 65%) seguido de motores (entre 24% y 
39%)y, finalmente ernbarcaciones (entre 11% y 15%). El segundo 
incluiria a Tarqui y Los Esteros; el credito se mueve de motores 
(entre 39% y 56%) a ernbarcaciones (entre 29% y 34%) e implementos 
(entre 15% y 27%). El tercer grupo estaria representado solo por 
Puerto Cayo. En ester caleta se privilegia ernbarcaciones (45%)luego 

implementos (32%) y, en ultimo lugar motores (23°0). E1 
cuarro grupo estaria conforrnado por Montecristi y Jipijapa, las 
dos unicas poblaciones del conjunto que no tienen frente maritirno. 
Alli se financia en primer lugar rnotores (entre 40% y 80%), 
seguido de implementos (entre 11% y 33%) para finalizar con 
embarcaciones (entre 9`i y 27%). 

Lo interesante en cualquier caso seria conocer si los criterios de 
financiamiento del BNF responden a una dernanda de los pescadores o 
a una decision de politica estatal. 

1.3. Crcdito del BNF, sucursales Manta y Jipijapa, 1986-19877 

En este acdpite examinarnos el movirniento del credito y su 
distribucidn por comunidades en las dos zonas donde estan 
localizadas Sari Mateo, Puerto Cayo y Salango. Hernos separado 
estos dos arios de los seis anteriores por dos razones, una ligada 
a la disponibilidad de informar_ion del BNF y, la otra, relacionada 
con las caracteristicas de la investigacion que llevamos a cabo en 
las tres cornunidades, arriba serialadas. Solo fue posible obtener 
informacion desagregada para dos sucursales del BNF -Manta y 
Jipijapa-, pero en esa desagregac16n aparecen San Mateo y Salango, 
caletas que estuvieron ausentes en el periodo anterior. Lo que 
nos interests es cruzar estos datos con los que obtuvimos en el 
trabajo de campo, realizado durante 1986 y el primer sernestre de 
1987. 

7 La informar_ion estadistica del BNF fue proporcionada por las 
sucursales de Manta y Jipijapa. 



Al comparar la orientation del credito de este periodo coil el 
anterior notamos que en la zona sur se acent6a la tendencia a 
financiar embarcaciones, rubro que, al captar el 63%, pasa a 
ocupar el primer lugar. Si bien implementos pierde importancia 
(28%), la caida mds brusca corresponde a motores, que capta un 
escaso 9% (Cuadro 16). Pareceria ser que, una vez que en la zona 
se renovaron primero motores y luego implementos, a partir de 1985 
se comienza a modernizar el parque pesquero, Puerto Lopez continua 
concentrando el credito de la zona (51%) y, junto con Puerto Cayo 
captan el 80%. Puerto Cayo distribuye el financiamiento entre 
embarcaciones e implementos, distribution comprensible, luego del 
peso que tuvo motores hasty 1984. Los montos captados por 
Salango son inferiores (16%) y tambi% se invierten 
preferentemente en embarcaciones (63%) seguida de motores (21%). 

E1 financiamiento a embarcaciones tambien cobra importancia en la 
zona central, pero aqui es, mds bien, motores to que sube sustan- 
cialmente en relation con el periodo anterior; el rubro implemen- 
tos que habria ocupado el primer lugar, se coloca ahora ell el t.er- 
cero con un leve 14%. En este periodo, sin embargo, no es Manta 
sino Jaramijo la caleta favorecida, ya que capto cerca del 50% del 
financiamiento; San Mateo ocupa el ultimo lugar con el 8%. 

La menor importancia relativa de Salango y Sari Mateo en el credito 
captado no afecta, sin embargo, los montos unitarios por prestamo. 
Del Cuadro 17 se desprende que los promedios de San Mateo se 
ubican cerca de los promedios de la zona central, excepto en 
implementos. Los de Salango son, en cambio, superiores al 
promedio, salvo en el caso, nuevamente, de implementos, rubro que 
se sitiia por debajo del promedio de la zona sur. 

Exceptuando a Jaramijo, San Mateo es la caleta que mds invierte en 
motores (58%) y la que destiny los montos mds bajos a implementos. 
Ello puede deberse a que las artes de pesca usadas en esta caleta 
exigen una baja inversion y los pescadores de San Mateo tiene un 
acceso relativamente ficil al credito en las empresas que fabrican 
las embarcaciones de fibres de vidrio usadas en San Mateo. 

Aunque el financiamiento a la zona sur represents el 20% del de la 
central, el movimiento del credito a partir de 1980 muestra que es 
la zona sur la que imprime la tendencia, en cuanto a los rubros 
que se privilegian. E1 hecho no deja de llamar la atenci6n ya que 
la pesca artesanal tiene mayor relevancia en la zona central. El 
dinamismo de San Mater, es un buen indicador, f rente al 
estancamiento de Salango y Puerto Cayo. 

En este caso mAs bien cabria preguntarse si to que esti ocurriendo 
es exactamente to contrario, esto es que los pescadores de la zona 
sur tratan de imitar un modelo de inversion ligado a un sistema 
de pesca y a determinada articulacion al mercado, que se 
desarrollo primero en la zona central y demostro tener exito. Los 
datos del Cuadro 17 entregan algunos indicios en este sentido. E1 
monto unitario de motores y embarcaciones es superior en San Mateo 
que en las otras dos comunidades. 
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Cuadro 16. Manabi: credito del BNF, sucursales Manta y Jipijapa, 
segun rubros por caletas (1986 y primer semestre de 1987; miles de 
sucres corrientes). 

Caletas 

Zona central 
Manta 
Tarqui 
San Mateo 
Los Esteros 
Jaramij6 

Total Embarcaciones Motores Imp1emeritos 
S/. 

10.737,8 (100) 41 48 1.1 

20.537,8 (100) 31 54 15 
8.276,4 (100) 34 58 8 

13.937,0 (100) 34 47 19 
52.312,1 (100) 23 62 15 

105.801,1 (100) 29 57 14 
(16) (36) (48) 

Zona sur 
Puerto Cayo 5.929,2 (100) 58 - 42 
Puerto L6pez 10.684,7 (100) 63 11 26 
Salango 3.277,3 (100) 63 21 16 
Machalilla 895,(1 (100) 100 

------------------------------------------------._---- 

20.786,2 (100) 63 9 28 

Fuente: Banco Nacional de Fomento, sucursales Manta y Jipijapa 

Cuadro 17. Banabi, credito del BNF, sucursales Manta y Jipijapa: nusero de personas, sonto 

unitario y prosedio por rubros (1986 y ler. sesestre de 1987, files de sucres corrientes) 

Cosunidades Prestasos Monto unit. 6sbareaciones Motores Isplesentos 

No. S/. No. S/. pros. No. S/. pros No. S/.pros 

San Mateo 6 1.379,4 5 553,1 6 803 4 173,0 

Puerto Cayo 12 

Salango 4 

Total zona central 72 

494,1 9 383,8 7 353,6 

819,3 4 512,5 1 700 2 263,7 

1.469,6 55 553,3 68 883 50 306,4 

Total zona sur 38 547,0 27 487,2 3 631,7 15 382,5 

[uente: Banco Nacional de Fosento, sucursales Manta y Jipijapa 
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Si bien esto va ligado a los requerimientos del sisteraa de pesca 
desarrollado en cada caleta, si llama la atenci6n que los 
promedios por rubro de Salango sewn tan similares a los de San 
Mateo, cuando cornocernos que e l s isterria de pesca domiriante en 
Salango es chirichorrero-red de cerco. La invers i6n minima que 
exige este sisteraa no bajaba de S/. 2.000.000 en 1985, frente a 
S/. 1.000.000 necesario en Sari Mateo para el sisteraa fibra- 
espiriel. No es arriesgado presumir, entonces, que los montos 
otorgados por el BNF en Salango cubre parcialmente las necesidades 
del actual sisteraa de pesca, to que deja expuestos a los 
pescadores a ligarse al sisteraa informal de credito. 

Estos aspectos seran analizados mas adelante, cuando se aborda el 
problema de los rnecanismos de capitalizaci6n de los pescadores de 
las comunidades investigadas. En este capitulo solo hemos querido 
mostrar la 16gica del credito est.atal en Manabi ya que, de una u 
otra manera, ha tenido impacto en el desarrollo pesquero 
artesartal. Sin embargo, queda establecido que desde las politicas 
estatales el foraento a las actividades de exportacir n (caraar6n) es 
prioritario. En este sentido, el Estado no ha tomado conciencia 
aun de que hay urn COI1jUnto de pescadores artesanales que estan 
ligadss a la exportaci6ri de pescado en fresco, to cual ameritaria 
definiciones de politicas de fomento y de ordenamiento de la 
actividad. 

Igualmente se han senalado las restricciones administrative-finan- 
cieras para tener acceso al credito, to cual perjUdica 
fundaraentalmente a los pescadores artesanales. Es en este marco, 
que el credito informal, con altas tasas de inter6s, tiene plena 
vigencia y actua con gran eficiencia, ya que la actividad pesquera 
demanda no solo, altos gastos de inversi6n y operaci6n. 

2. Modalidades de firianciamiento en las coraunidades analizados 

En el analisis de esta secci6n se ha utilizado informaci6n de las 
entrevistas realizadas a los rlueKos de del censo y 
del registro de ingresos y egresos de la actividad. Hem(--,s 

completado esta inforraaci6n con los datos sobre er6dito provistos 
por las sucursales del BNF en Manta y Jipijapa asi como por las 
dos principales fabricas de embarcaciones de fibras de Manta: 
Fibracrom e Italfibra. 
Pudirnos reconstruir la inforraaci6n sobre modalidades de compra de 
los bienes pesqueros (erabarcaci6n y motor) en 46 unidades de 
pesca: 18 en San Mateo, 12 en Puerto Cayo y 16 en Salango. La 
sistematizaci6n presentada no refleja la situation crediticia del 
conjunto de las caletas, sin embargo, el numero de casos es 
s uficientemente amplio, para cubrir la gama de posibilirlades de 
financiaci6n de los bienes pesqueros. 

Hemos identificado tres modalidades predominantes en el acceso a 
los bienes pesqueros. La primera se refiere a situaciones en las 
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que los pescadores no tuvieron necesidad de endeudarse para 
adquirir los equipos de pesca; to lograron con base en sus propios 
recursos. Existen pocos casos e incluyen tanto compras al contado 
como embarcaciones recibidas en herencia8. 

Las otras modalidades remiten a diversas estrategias de 
endeudamiento, las cuales se diferencian por el tipo de credito: 
formal o informal. Las situaciones que se insertan en los canales 
formales de credito, se rigen por los pararr,etros fijados por el 
Estado y el sistema bancario, en cuanto a tasa de inter6s y 
condiciones de reembolso. Distinguimos dos fuentes rte credito 
formal: los prestamos otorgados por el BNF y el credito de las 
fabricas de fibras y de los almaceres de equipos de pesca. 

El credito informal involucra, en la rnayoria de los casos, a 
comerciantes de pescado que actuan como garantes o prestan el 
dinero necesario para comprar equipos. Las condiciones se fijan 
con parametros distintos a los establecidos en el marco financiero 
national. Parte del arreglo es la obligation del prestatario de 
vender su captura al comerciante. Este tipo de relaci6n se la 
conoce con el nombre de "compromiso". E1 reembolso de la deuda es 
flexible, ptes los duenos pagan segun el volumen de la pesca. La 
tasa de inter6s depende del tipo de acuerdo. Unos fijan un monto 
en el cual incluyen el inter6s mensual; otros no cobras interes 
sino que rebajan el precio del pescado; o bien casos en que se 
fija una tasa de inter6s mensual. Esta ultima es tambien una 
modalidad flexible que respeta los ciclos de pesca, pero no existe 
obligation de entregar la captura al prestamist.a. 

Otra variant.:- del i.nforrrial es aquella en la que un 
constructor artesanal de erabarcacion o un pescador que vende su 
equipo, otorga condiciones de pago flexibles al nuevo pescador, en 
las cuales no se establece una tasa de interes ni compromisos 
adicionales. 

En la practica, estos diversos mecanismos de corripra de bienes se 
encuentran imbricados. Es decir, los pescadores jucgan con l:,s 
diversas alternativas presentes, en funcion de sus necesidades. 

E1 uinico credito que obliga al pescador a amortizar su deuda con 
letras mensuales es la compra de embarcaciones en las fabricas y 
de motores en los almacenes. Esa modalidad de credito se 
establece a 12 mews plazo. El riesgo de que la err,barcacic')n o el 
motor sea requisada por la firma acreedora hate que el pescador 
sea, generalmente, puntual en sus pagos. En los meses de males 

pesca, se ve presionado a contratar un "coraprorr,iso" con un 
comerciante para evitar incurnplir su acuerdo. 

8 E1 aspecto de la herencia como mecanismo de acceso a bienes 
ester desarrollado en el Capitulo 6. 
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La otra fuente crediticia que obliga al pescador a respetar un 
calendario de pago es el BNF.. En este caso el pago de letras es, 
por to general, seroestral. El credito tiene uri plazo que varia de 
uno a cinco anos segun el rronto del prestarao. Para nuestro 
anAlisis hemos calculado los desembolsos mensuales, dividiendo el 
pago a realizar por leis. Es obvio que casi ningun pescador 
ahorra de forma regular cada rues, en prevision del vencimiento de 
su letra. Su estrategia de ahorro depende de los ciclos de la 
pesca. 

Respecto al credito informal es dificil calcular los costos 
financieros. En pocos casos se fija un periodo de pago, pero 
podemos pacer las siguientes consideraciones. El interes del 
comerciante es extender al maximo el periodo de reembolso.puesto 
que asegura una fuente estable de abastecimiento y un excederite 
superior, cuando rebaja el precio de la captura. Para el 
pescador, la logica es inversa. El espera pagan to mas pronto 
posible. Considerarr,os que el periodo de pago no debe exceder el 
tiempo de vida util del equipo de pesca, en particular del motor, 
si se quiere evitar un endeudamiento permanente. Por estas 
razones, el tiempo de pago promedio to establecerrlos en 2,5 arios; o 
sea, to suficienternente amplio para justificar el prestarno por 
parte del intermediario y, de otro lado, asegurar que el duerio 
disponga de un periodo de reembolso mas ventajoso que el otorgado 
por las fAbricas y los almacenes (1 ano). Este periodo no 
sobrepasa el tiempo promedio de vida util de los motores. A ello 
hay que agregar el costo de los prestamos informales por concepto 
de rebaja del precio del pescado. La diferencia del precio por 
esta raz6n se situa entre 15% y 20% del valor normalmente pagado 
por las capturas. 

En Salango es aun rnas dificil calcular un periodo de amortization 
fijo para el credito informal, por la Bran variedad de 
situaciones. Primeramente, para los casos que han recibido 
prestamos de un negociante de caf e9 para la compra de 
erabarcacion, el periodo de amortizacion to hemos fijado en siete 
adios. Este fue calculado con base en las entrevistas. La tasa de 
interes para esos prestamos es de 3% mensual. 

Para el constructor local de lanchas, el periodo de amortizacion 
establecido estA directamente determinado por el lapso fijado por 
el pago de su propio credito. Este constructor contrata un 
credito del BNF para comprar el material. Sin embargo, el pago de 
las letras par parte del pescador que compra es muy flexible. 

En Salango, las obligaciones contraidas con comerciantes de 
pescado sirven para enfrentar situaciones de emergencia, 
reparaciUn del casco, de la maquina, etc. Son creditos de corto 
plazo. Eli estos casos los pescadores son los primeros interesados 

9 La present is de es to comerciante de cafe fue enunc iada en e l 
Capitulo 3 y se analiza mas adelante. 
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en reembolzar to mas rapido posible el prestamo, puesto que se 
cobra una tasa de interns (4% mensual) y se paga menos por el 
pescadolo. Hemos determinado el periodo de reembolso en nueve 
meses, raenos de un ano y superior a l-)s se-i.s meses . 

2. 1. Sari Mateo 

Sari Mateo, es la caleta que alcanza el nivel ryas elevado de 
inversi6n pesquera de las tres analizadas. Este fenomeno resulta 
especialmente interesante debido a que su desarrollo se ha basado 
exclusivamente en la pesca. Por condiciones ecologicas adversas, 
la agricultura se limita al autoconsurao, con porciones muy 
reducidas de la cosecha orientadas hacia el mercado. Las 
actividades comerciales han sido inexistentes. La mayor parte de 
los negocios actuales son fruto de la bonanza econr5mica de los 
ultimos anos. Durante varias dncadas, el sector pesquero estuvo 
articulado, con Lin rol marginal, a los circuitos comerciales de 
Manta. Como ya senalamos, la dinamica general empieza a cambiar 
con la venida de Expromar en los anos 1970, que ayuda a financiar 
motores. Pero hacia 1980 hay una considerable expansion del 
parque pesquero, cuya modalidad de financiamiento puritualizamos a 
continuaci6n. 

El Cuadro 18 nos da una buena imagen de las fuentes financieras 
mas usadas en los ultimos tiempos para la compra de embarcaciones 
y motores. 

Vemos que las principales fuentes de financiamiento son los 
crnditos otorgados por las empresas y los almacenes asi corr,o por 
los intermediarios. Todas las demas formas de adquisicion tienen 
una importancia marginal: un solo caso de compra al contado, un 
caso de financiamiento otorgado por el BNF y dos casos de compra a 
otro dueho. Estos ultimos casos se refieren a la adquisicion de 
ernbarcacion de segunda mano, un bongo y una fibra. El aspecto de 
mayor interns en cuanto a la financiacion de la actividad es que 
las dos principales fuentes no estan en competencia sino se ha 
establecido con el tiempo una especie de complementariedad de 
intereses entre las fabricas y los interrrediarios. 

Para ilustrarlo, reconstruirnos los pasos que un pescador debe 
seguir para adquirir una embarcaci6n. El primer Paso, en caso de 
ser el primer arreglo de compra, es surr,inistrar a la empresa el 
nombre de un garante. Puede ser cualquier dueno que eumpli6 
cabalmente con sus obligaciones, o un comerciante conocido por la 
fabrica. En los casos'de compra de una segunda embarcaci6n o bier 
cuando se trata de un esquerna de apoyo familiar, no hay ningun 

io Se gaga el precio mds bajo del momento sin que el pescador 
tenga la posibilidad de negociarlo. Es una consecuencia mas del 
arreglo de exclusividad, que deriva en un costo adicional, similar 
al de Sari Mateo. 
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Cuadro 18. San Mateo; Distribuci6n de las embarcaciones y motores 
segun fuentes de financiamiento 

Fuentes Embarcaci6n Motor 

FAbrica/almacen 9 7 
Otro dueno 2 
Fondos propios 1 1 
BNF 1 1 
Compromiso 4 8 
Combinacionesl 1 1 

Total 18 18 

1 Combinaci6n entre facilidades otorgadas por la fabrica y por 
intermediario. 

un 

Fuentes: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevis- 
tas, 1987 y registro de ingresos y gastos de la actividad 
pesquera, 1987. 

problema para conseguir el credito. En la compra de las primeras 
embarcaciones de fibra (1984-1985), el cornerciante parece haber 
tenido un papel preponderante coma garante frente a la fabrica, 
por sus conexiones. 

E1 segundo paso es la fijaci6n de la cuota mensual que depende del 
desembolso initial (la entrada), la magnitud de la entrada es 
indicador de la capacidad de ahorro de los pescadores. 

De las 18 unidades de pesca, 11 propietarios declararon haber 
desembolsado una cuota initial que varia del 10% hasta el 70% del 
valor de la embarcaci6n. Todos esos pescadores declararon que la 
entrada fue financiada con ahorros provenientes de la actividad 
pesquera. Sin embargo, la capacidad de generar excedente difiere 
de un dueno al otro; los montos oscilan entre S/. 50.000 y S/. 

300.000. Existen asi dos situaciones segun el monto de la 
entrada. Un primer grupo, de cinco duenos, que deseiabolsan entre 
el 40% y el 70% del valor de la embarcaci6n. Son duenos que estan 
comprando una segunda o tercera fibra e ilustran una mayor 
capacidad econ6mica. La inversion pesquera se convierte en 
capital y, en este sentido, se puede hablar del inicio de una 
dinamica de reproducc16n ampliada. Este grupo no apareci6 de 
manera espontanea sino que, por to general, son duenos de cierta 
edad que vieron su actividad dinamizada desde los ahos 1970 con la 
venida de Expromar. Fueron propietarios de varios bongos asi como 
de motores fuera de borda, antes de comprar sus primeras fibras. 

El segundo grupo, de leis pescadores, estan comprando sus primeras 
fibras. Entre ellos podemos encontrar dos procesos distintos. En 
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primer lugar, los pescadores que ahorran siendo tripulantes e 
implementando una estrategia de conformar un ingreso familiar, que 
proviene de distintas fuentes. Son dos casos, cuya entrada no 
sobrepasa 
del 10%. 

el 15%11 del valor y cuyo promHdio se situa alrededor 
Son casos que surgen entre 1986-1987, coincidiendo con 

una segunda fase de compras de fibras. En segundo lugar, estan 
los pescadores 
familiar. Los 
20% y el 40%. 
de una segunda 
generac ional. 

j6venes, quienes se beneficiaron del apoyo 
montos de la entrada en estos casos varian entre el 
Estas situaciones son similares a la de los duenos 
fibra, pero aces se ariade una dimensi6n 

Sin embargo, hay que destacar que casi el 20% de la muestra no 
pudo ahorrar la cuota inicial. En estos casos, la adquisici6n de 
la fibra fue financiada totalmente por un intermediario, que 
cornprb la embarcaci6n al contado para despu6s entre.garla al 
pescador. Esta forma de "comprorr,iso" implica la obligac-i6n de 
vender la captures asi corno una rebaja en el precio del pescado. 
Una fracci6n importante de los actuales duenos no tuvo una 
capacidad inicial de ahorro. Para este sector, las oportunidades 
de crcdito, desarrolladas en los ultimos anos, son clove y 
permiten el crecimiento del parque pesquero. 

El tercer aspecto que el pescador debe arreglar es la modalidad de 
pago. Tomando en cuenta las dos principales empresas de 
fibra12, vemos que coda fabrica ofrece distintas formas de 
pago. Fibracrom, la principal fabrica de la region, cobra una 
tasa de interes incluida en las letras mensuales, pero ofrece la 
posibilidad de pagar el monto adeudado antes del plazo de un ano. 
Italfibra, su principal competidor, no cobra interes pero no 
ofrece rebaja si la embarcac16n es pagada con anticipaci6n. Los 
montos de las letras difieren de una empresa a 1a otra. Vearnos un 
ejemplo de ernbarcaciones con caracteristicas tecnicas servejant.es, 
la de 7 , 15 mt. de es lora de Fibracrom y la de 7,20 rnt. de 
Italfibra. En 1986, los precios al contado eran bastante 
similares: S/. 385.000 en el primer caso y S/. 375.000 en el 
segundo. Pero la diferencia es significativa en las ernbarcaciones 
vendidas a cr6dito. En prornedio, el modelo 7,15 de Fibracrom 
cost6 al final del aho S/. 512.700; mientras que el precio pagado 
por el 7,20 de Italf ibra fue de s61o S/. 417. 000. 

A pesar de su costo superior, varios pescadores siguen comprando 
el modelo de.Fibracrom por la flexibilidad en los pages. Fue 

11 Entre ellos hay un pescador que compr6 una fibra de segunda; 
por eso el porcentaje de la entrada es tan elevado. 

12 Segun las entrevistas realizadas a los gerentes de Fibracrom e 
Italfibra, cada fabrica cubre, respectivamente, el 60% y el 30% 
del rnercado regional. E1 10% restante estA dividido entre tres 
empresas marginales. E1 40% de la producc16n de las dos fabricas 
importantes fue vendido solo a San Mateo. 
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ventajoso en anos anteriores, particularmente en 1986, cuando hubo 
una temporada abundante de pez espada. Durante esos meses, un 
dueno entrevistado declaro haber pagado su embarcacion en solo 
tres meses; otro acab6 de pagar su primera fibra y compro una 
segunda que pago, a su vez, en la misma temporada, to que 
representa desembolsos cercanos a S/. 400.000 en solo cuatro 
meses. Son situaciones excepcionales; sin erubargo, para algunos 
duenos de varias embarcaciones, el poder combinar ingresos de las 
distintas unidades pesqueras hate que la politica de Fibracrom sea 
la mas adecuada13. 

La estrategia de Italfibra es distinta. Debido a las condiciones 
del credito y la modalidad de pago, la empresa ampli6 el numero de 
compradores, incluyendo pescadores con una situaci6n econ6mica rnas 
precaria. De otro lado, pudo establecer mejores relaciones con 
los intermediarios, of reciendo rebajas por comprar varias fibras 
al contado 14. Esta estrategia le permiti6 convertirse, en los 
ialtimos anos, en el mayor proveedor de fibras de la caleta. E1 
54% de las fibras censadas provienen de esta fabrica frente al 44% 
de Fibracrom y e1 8% de las otras empresas. 

En la compra de los rnotores, el esquerna es semejante, pero con 
algunas particularidades. En primer lugar aumenta el de 
duenos que necesitaron del apoyo financiero de un comerciante. De 
las 18 unidades de pesca, la mitad contrat6 un "compromiso" para 
este fin. Otra particularidad es la cantidarl pagada comp entrada. 
Solo-cuatro de los siete duelios que negociaron facilidades con un 
almacen, desembolsaron una cierta cantidad coma entrada, por un 
motto que oscila entre el 7% y el 27% del valor de la rnaquina. 

Encontramos tambien tres duenos que no se endeudaron con un 
intermediario para comprar sus motores ni entregaron una cuota 
inicial. Ellos realizaron un acuerdo, directamente, con los 
almacenes. El valor total del motor fue reembolsado a traves de 
las letras. Los pescadores tienden a poner mas enfasis en 
justificar su capacidad crediticia frente a las fdbricas que ante 
los almacenes. Eso se explica por la politica crediticia 
particular de los almacenes que otorgan, casi automaticaraente, 
facilidades si una de las empresas acepta, previarnente, una 
fibra al pescador. De todos modos, si un duerio no tiene la 
capacidad de pagar una letra, habra algun comerciante dispuesto a 
financiar sus pagos. Eso asegura al almacen que el credito 
otorgado sera reembolsado. 

13 Segue los datos consultados en los archivos de esta empresa, 
la rnayoria de los duenos que compraron una fibra reembolsaron 
antes del plazo de un ano. 

14 Hemos encontrado en los datos de la fabrica el ejemplo de un 
comerciante que compr6 en 1986-1987 una docena de embarcaciones. 
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Vemos asi que el interrnediario perrr,ite a los duenos adecuar sus 
pagos, a los ciclos de la actividad. Eso explica que 10 duenos 
declararon que se endeudaron con los comerciantes, ya sea para 
ernbarcaciones y/o motores. E1 costo financiero de las fabricas o 
alrnacenes y de los comerciantes parece ser bastante similar; 
oscila entre el 4% y 6% rnensual, en funcion de los arreglos 
especificos de coda situation. Ya hernos subrayado las ventajas y. 

desventajas de cada uno en cuanto la flexibilidad, periodos de 
gracia, etc. En el caso de los creditos de 1(-3s comerciantes hay 
que agregar como desventaja la baja en el precio de las capturas, 
la obligatoriedad de venderle el producto y el hecho que la 
propiedad puede resultar m6s nominal que real, en caso que el 
dueho no pueda reernbolsar sus deudas en un tiempo relativarnente 
corto. Si debe comprar un segundo motor, por ejemplo, antes de 
cancelar el prestarno, el endeudamiento se transforms en una 
especie de circulo vicioso en el cual el pescador se convierte en 
los hechos en el capitan de una embarcacion controlada por el 
interrnediario. En esta medida se encuentra subsumido al capital 
comercial. 

Hasta ahora hernos hablado 6nicamente de la situacion de 16 
unidades sobre las 18 registradas. Las dos restantes 
corresponden a casos excepcionales: uno r_ornpra Su unidad de pesca 
al contado y el otro se endeuda con el BNF. E1 pescador que pudo 
ahorrar para comprar al contado es un descendiente del fundador de 
la caleta. Esta familia tuvo un proceso de enriquecirniento desde 
hace varias decadas. Hizo su gracias a la venta de lotes 
para construction de casas y terrenos en la playa para acodar las 
embarcaciones. Este hecho le perrnitio alcanzar rApidamente la 
multipropiedad de ernbarcaciories, to que fue una fuente adicional 
de excedentes para pagar al contado sus r_uatro fibras15. S u 
situacion es tan prospera que se ha convertido en prestamista 
local para la compra de fibras de una empresa que le nombro 
representante en la caleta. 

E1 unico caso registrado de financiamiento otorgado por el BNF es 
de Bran interes, puesto que el credito estatal aparecio 
tardiamente en la caleta. Como vimos anteriorrnente, San Mateo no 
registra ningun prestamo pasta 1985. Solo desde 1986 se otorga 
algunos creditos a esta caleta. Para muchos pescadores 
entrevistados, los creditos del BNF no representan una fuente 
crediticia privilegiada tanto por su desconocirniento como por 
considerar que las condiciones no son suficientemente flexibles, 
por los problemas de tramites y la regularidad de los abonos 
mensuales. 

Sin embargo, con el alza de los precios de los equipos, esta 
fuente ernpieza a ser interesante por el costo relativarue.nte. 
reducido del prestarno frente a las demas posibilidades.Los 

15 Sus herrnanos siguieron el rnisrno esquerna. Entre ellos encon- 
tramos al dueno mas rico cOn sAe to fibras. 
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creditos del BNF representan una alternativa interesante por el 
bajo costo mensual de las letras. Pero como el periodo de pago es 
semestral, el pescador debe planificar sus ahorros. Segun ruuestro 
calculo, el desembolso va de S/. 200.000 a mess de S/. 
300.000. Si la pesca fue mala o no ah(.)rro suficientemente tendrA 
que contratar un "compromiso" pares saldar esta deuda. Otra 
desveritaja es que el crAdito es fijado, err general por cinco arnos 
cuando se trata de inversiones que sobrepasan S/. 1'000.000. Un 
pescador puede verse obligado a endeudarse para comprar otro motor 
antes de acabar de pagar el primero. A pesar de esos problemas, 
es posible que esta fuente sea usada m6s a menudo en el futuro, 
debido a los complejrs problemas ecorrorc,icos que atraviesa el pais, 
sierapre y cuando el Estado defina una politica al respecto. 

Tomando el capital pesquero total de la caleta y considerando la 
rcuuestra analizada, el marrto financiado por las diversas fuentes 
crediticias surna casi S/. 100.000.000. De esta cantidad, la mitad 
corresponde a "compromisos". Si bien ester estimation no puede ser 
considerada como exacta, es, sin embargo, un dato significativo 
cuando se la compara corn los S/. 370.000.000 otorgados en 
prestamos por el BNF entre 1980 y 1987 en toda la provincia de 
Manabi. 

Para concluir, hay un aspecto importante, que permlte comparar la 
situation de las tres caletas: el n6mero de duenos aun endeudados. 
De los 18 casos registrados en San Mateo, 12 tierien todavia 
deudas, pero eso se debe bAsicamente al alto numero de 
embarcaciones que se sumaron al parque pesquero en los arms 86 y 
87. Segun los comentarios de los gerentes de las fAbricas, no hay 
una caleta donde los pescadores seam tan cumplidos como en Sari 
Mateo. Desde que las fibras empezaron a generalizarse en la 
caleta, hiAbo solo urn caso de conf iscacion de la embarcacion por 
parte de una empresa. Sin embargo, solo la consolidaci6n del 
proceso vivido por Sari Mateo podrA indicar su capacidad de generar 
suficientes excedentes como para revertir su actual situation de 
erode udamiento. En la actualidad, el alto indice de endeudamiento 
es urt factor que relativiza la magnitud del capital pesquero alli 
existents y complica, aiin mess, la diferenciacion socioeconornica 
entre propietarios de embarcac16n. 

La situacion de esta caleta es un buen ejercnplo para ilustrar el 
irapacto que puede teaser el mercado sobre una comunidad pesquera 
artesanal. San Mateo representa un modelo particular de 
desarrollo basado en la intervention del sector privado. Los 
"inputs" externos fusron tart dirtarc,icos que el sector pesquero fue, 
de cierto modo, revolucionado para responder a las nuevas 
exigencias de un mercado en expansion. Es obvio que esta 
evolution fue posible gracias a un contexto muy particular. Sin el 
crecimiento de la demanda externa y la articulaci6n de ernpresas 
locales a esos rnercados, un crecimiento tan espectacular no habria 
ocurrido. Si los precios unitarios de las especies exportadas no 
hubieran silo tan elevados, tampoco se habria constituido urn 
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circuito comercial con una eapacidad tan elevada de invertir en la 
adquisicion de implementos de pesca. 

Todos los factores haven de San Mateo un caso urlico que 
dificilmente podra reproducirse en las demas caletas y donde los 
distintos actores se beneficiarort de la coyuntura. Los pescadores 
vieron su posibilidad de acceder a la propiedad a travel de 
diversas modalidades crediticias. En cuanto a los intermediarios, 
sus principales motivaciones se centraron en pacer crecer la 
oferta de pescado, to que les aseg]Araba un flujo relativamente 
estable de productos para llevar a las companias exportadoras. Es 
asi que pescadores que, normalmente, no habrian podido alcanzar la 
propiedad obtuvieron financiamiento para sus equipos. 

El modelo de crecimiento de esta caleta pareciera confirmar una 
vision del desarrollo, basada principalmente en la iniciativa 
privada. En contraposition a esta vision, hay que tomar en cuenta 
los efectos sobre los pescadores de un modelo controlado por los 
intermediarios; la rebaja en el precio pagado en las capturas y 
su debilidad en la negotiation perjudica al productor. Sin 
embargo, sin los prestarnos no hubiera ocurrido el gran crecimiento 
del parque pesquero, pues las fuentes alternativas de credito no 
son suficientemente flexibles como para adecuarse a las 
necesidades de los pescadores artesanales. For otrcv lad<_), rl 
Estado, a traves del BNF, no hubiera tenido la eapacidad de 
financiar un proceso tan dinamico sin afectar los prestamos 
otorgados en las derr,as caletas de la region. Cualquier esquema 
que tienda a elimiar o reducir el papel de los intermediarios debe 
proponer soluciones, tanto en torno al circuito de 
comercializacion como a las necesidades de credito. No int.entarnos 
defender al intermediario financista sino mostrar las 
dificultades que conlleva un esquerna de intervention, a nivel del 
circuito comercial. 

2.2. PlAerto Cayo 

E1 financiamiento de los bienes pesqueros en Puerto Cayo difiere 
mucho del de San Mateo. E1 aspecto sobresaliente es el papel del 
credito estatal. Si bien esta modalidad fue analizada en la 
primera section de este capitulo, queremos ahora enfocarla desde 
la logica de los pescadores. 

La muestra de Puerto Cayo esta compuesta de una fibra de ocho 
unidades de pesca del sistema fibra-red de cerco y cuatro del 
sisterra bongo-trasrriallo (Cuadro 19). Casi todos los dueKos de 
fibras, con exception de uno que compro su ernbarcacion al contado, 
tuvieron que endeudarse con el BNE para adquirir los diversos 
implerr,ento s de pesca; mientras que los due-Ko s de bongo compraron 
en general Sus embarcaciones al contado, sus mc.Aores de segunda 
mano al contado o con un arreglo con el antiguo dueKo, con 
exception de uno que se endeudb con el BNF. Las artes de. pesca 
fueron casi todas compradas al contado, con exception de un dueho 
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Cuadro 19. Puerto Cayo: Distribucion de embarcacion, motor y ar- 
tes, segdn fuentes de financiamiento. 

Fuentes Embarcacion Motor Artes 

BNF 7 5 7 

Almacen - 2 - 

Otro dueno 1 2 - 

Fondos propios 4 3 4 

Compromiso - - 1 

Total 12 12 12 

Fuentes: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevis- 
ta, 1987 y registro de ingresos y gastos de la actividad 
pesquera, 1987. 

que se endeudo con un comerciante. Es decir, los bongos para 
pesca con trasmallo tienden a ser adquiridos al contado y las 
fibras, para la pesca con red de cerco, tienden a ser compradas 
con credito estatal. 

En cuanto al endeudamiento en la caleta, la situacion parece mucho 
mas satisfactoria que la de San Mateo: seis de los 12 duenos no 
tienen obligacion financiera pendiente. Sin embargo, la situacion 
es muy diferenciada segun los sistemas de pesca existentes. 
Ningun dueno de bongos tiene obligaciones financieras y dos duenos 
de fibras no tienen deudas. Uno compro al contado y el otro 
cancelo sus obligaciones gracias al apoyo familiar. Todos los 
demos, siguen endeudados con el BNF. Cabe senalar que eso es 
logico, puesto que ningun prestamo alcanza todavia el plazo (5 

anos) otorgado por el Banco para reembolsarlo. 

Otra particulardidad de Puerto Cayo es el escaso peso del 
11 compromiso" en el financiamiento del parque pesquero. Solo 
tienen relevancia los prestamos otorgados por comerciantes de 
camaron y de langosta a los tripulantes, para la compra del 
material de los trasmallos (un 50% de los tripulantes ester 
endeudado de este modo). Excepcionalmente un dueno de bongo 
contrajo este tipo de obligacion ya que los costos de estas artes 
no son mayores. Para los duenos de fibras, no hemos encontrado 
ningun ejemplo de endeudamiento con un intermediario de la caleta 
o de afuera. Al contrario, los comerciantes locales de pesca 
blanca deben ofrecer servicios gratuitos (llevar la tripulacion, 
el combustible y la red hacia la playa) para asegurarse que una 
parte de la captura les sea vendida. 

Hay elementos para plantear que Puerto Cayo tuvo, historicamente, 
mejores posibilidades de iniciar un cierto proceso de acumulacion, 
que San Mateo. Su temprana insercion al sector mas dinamico de la 
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economia nacional como Puerto de exportaci6n facilit6, durante las 
primeras decadas del presente siglo, la constituci6n de un grupo 
de familial relativamente ricas. Esas familias establecieron, 
tempranarnente, una de. sus fuentes de ingreso: 
actividades pesqueras, agricolas y de trarsporte. La posibilidad 
de corntar con excedentes relativamente rugs altos en la escala 
regional, explica probablemente la motorizaci6n de la caleta a 
principios de los anos 60. Se en una entrevista la 
venida de un representante de un almacFn de GuayaglAil, quien 
otorg6 fatilidades para la compra cie los rriotores. Sin embargo, 
eso no contradice una cierta capacidad de generar excedentes y de 
transferirlo a otros sectores. A pesar de que no fue posible 
medir su importancia, hemos encontrado en las entrevistas, algunos 
comentarios que revelan la importancia del agro para explicar el 
fen6meno. 

E1 desarrollo posterior de la pesca con barcos chinchorreros 
ilustra bien un pasaje de la red de playa, a los bongos 
motorizados, que culmina con los barcos. Este proceso se 
complement6 con actividades agricolas y de transporte. Sin 
embargo, limitaciones Posteriores Para el desarrollo agricola del 
Area16, asi coruo la crisis del sistema chinchorrero, parecen 
haber frenado uno de los procesos de acumulaci6n mds consolidados 
de la regi6n. 

Nos interesa destacar el impacto de la crisis del sistema 
chinchorrero en la aruPliaci6n de las posibilidades de acceso a la 
Propiedad pesquera, ya que cste es uno de los efectos de la 
desaparici6n de estos barcos en la caleta. En este 
reordenaruiento, un factor determinante al inicio, fUe la capacidad 
de ahorro, de los tripulantes de los barcos. De los 12 dueiios 
entrevistados, 8 trabajaron en un barco antes de comprar su primer 
bongo. Sin embargo, se observa una gran debilidad en la capacidad 
de ahorro. 

Esta debilidad se evilencia si seguimos los pasos dados por los 
actuales propietarios de fibra. El esquema rnas frecuent.e es que, 
despues de haber tenido tres bongos sucesivamente, algunc,s 
Pescadores compraron una fibra. De los ocho dueiios, se is 
siguieron estas etapas, y debieron recurrir al BNF Para financiar 
sus fibras. Las dos excepciones se refi.eren a un comerciante de 
pesca y a un joven que se benefici(f) del apoyo de su padre, al 
igual que varios casos en San Mateo. Dado el elevado valor dt la 
inversi6n inicial en los casos de fibras, la viabilidad del nuevo 
esquema depend16 directamente de la apertura crediticia del BNF. 
La importancia de esta fuente estd bien ilustrada en la secci6ri 
anterior. Sin embargo, se observa una reducci6n de los creditos 
del BNF to cual ha provrcado un incremento de los costos 
financieros. Por ejeruplo, trey pescadors compraron motores a 

18 Nos referirrmos tanto a problemas ecol6gicos (prolongadas 
sequias) como a problemas tecnol6gicos en el cultivo del caf c. 



plazos en almacenes de Manta, porque el BNF no ha otorgado credito 
para este rubro desde 1986. 

Todo parece indicar que, de manera aut6noma, los pescadores de 
Puerto Cayo no habrian tenido la posibilidad de realizar el salto 
hacia la fibra, con excepci6n de los antiguos dueiios de 
chinchorreros, que no est6n contemplados en la muestra. 

Los actuales duenos de bongo pudieron adquirir sus embarcaciones a 
travcs del ahorro de sus salarios como tripulantes y de 
actividades no pesqueras, pero no los motores; casi todos fueron 
comprados de segunda mano y a credito. Aprovechando la bonanza 
del camar6n de (1983), algunos pudieron mejorar sus motores, pero 
la mayoria son mdquinas usadas. Un dueno declar6 haber comprado 
un motor nuevo, pero no ha podido pagar sus letras y el almacen 
anunci6 su intenci6n de requisar el motor. 

Pese a todas las dificultades mencionadas, se observes un sentido 
de oportunidad en los pescadores frente a una coyuntura favorable. 
En primer lugar, el BNF ampli6 su capacidad de financier la pesca 
artesanal, gracias a una recapitalizar_i6n de sus activos con 
dinero otorgado por el gobierno aleman. Un proyect.o de desarrollo 
rural integral (DRI), eligi6 a Puerto Cayo como principal lugar 
de intervenci6n en la reg16n. A pescr de que los DRI no tenian un 
componente pesquero, se consider6 pertinente apoyar la pesca 
artesanal paralelamente a las actividades agricolas. 

Otro factor que favoreci6 a Puerto Cayo es la ciudadela turistica 
fomentada por el Concejo de Jipijapa17. Varias personas 
influyentes construyeron sus casas vacacionales, to que permiti6 a 
los pescadores establecer nexos, para influir sobre las 
orientaciones del BNF en la regi6n. 

E1 BNF establece requisites para ser sujeto de credito, aspecto 
seKalado anteriormente. En este sentido ser beneficiario de un 
prestamo estatal implica contar con algunos bienes (pesqueros o 
no). El valor de la cases, combinado con una cierta extensi6n de 
tierra y equipos de pesca son aceptados como garantia. Ctro 
factor decisivo es el garante conseguido. Muchas veces, la 
persona elegida tiene mayor influencia frente al banco que los 
bienes que garantizan el credito. Aqui funcionan los nexos de 
compadrazgo, sin los cuales los tr6mites corren un alto riesgo de 
fracasar. Cabe sehalar tambien que varias entrevistas mencionan 
la coima como un factor determinante. Los ahorros con frecuencia 
no sirven para pagar una cuota initial sino pares asumir to que 
podria considerarse como el sobreprecio del credito (tramites, 
coima, etc.). 

17 Se entreg6, a una serie de personas influyentes, terrenos 
gratuitos con la condition que se construya una vivienda. 
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La corapra de bienes pesqueros destinados a la captura con red de 
cerco con credito del Estado, puede considerarse exitoso, en la 
medida que permiti6 ampliar el acceso a la propiedad y, sobre 
todo, viabilizar una forma novedUSa de pesca. E21 este sentido, el 
Estado financi6 el reordenamiento del sector. Cabe precisar que 
ester diriArnica no es el resultado de un plan de fomento 
preestablecido sino de la capacidad de los pescadores locales para 
aprovechar una coyuntura favorable de manera creativa. De cierto 
modo, el proceso en Puerto Cayo y en San Mateo no difiere en 
cuanto al papel del credito como forma de paliar la poca capacidad 
de acumulaci6n de la mayoria de los duehos. En este sentido, el 
origen del credito importa poco, aunque, recalcamos, los costos 
financieros del credito estatal son menores. 

Las posibilidades de expansion de las fibras con red de cerco 
parecen ser liraitadas. El Banco erapieza a reducir sUs prrstaraos y 
el sector privado ester poco interesado en asumir ese papel. En 
todo caso, dependerA de las politicas crediticias del Estado ya 
que, por ejeraplo, la posici6n de los gerentes de las fAbricas de 
fibres fue undnime, al declarar que no entregarian una embarcaci6n 
en Puerto Cayo, sin la gararttia del financiamiento del BNF. Como 
senalaraos tampoco los comerciantes tienen interes en financiar la 
actividad en esta caleta. Las condiciones actuales del mercado 
interno no permiten pensar que la capacidad crediticia de estos 
pescadores pueda crecer en un futuro cercano. 

La particUlaridad del sistema de pesca con tra:3mallo y t,otigo, es 
la de reprer3eiit--tr unc) de los p000:3 cas0-1 d& ,a CCe,:,r> 1,5 Pror-de=l Ad, 
especialmente de embarcaci6n, que se reali.za erg forma 
relativaraFrite aut6rl0raa. La modalidad difundi.da de credito, es la 
facilidad dada para la corapra de bienes usados, to que. se adecua 
bien a los ciclos de pesca. Para este grupo, el gran cuello de 
botella son los motores yes que tienen un costo superior al rte la 
ernbarcaci6n. Es a este nivel en donde, por to general, contratan 
diferentes formas de credito. E1 modelo es interesante en la 
medida que ilustra cuales son los montos que un pescador puede 
invertir sin ayuda externa. 

Es curioso que este sistema de pesca, cuyas especies (langosta y 
camar6n) estan articuladas al me rcado de exportaci6n, no haya 
tenido mayores incentivos externos para mejorar la tecrnologia y 
los niveles de capturas. En este sentido, puede incidi.r las 
politicas de conservaci6n del Estado Junto a los bajos niveles de 
captura y e1 hecho de que, por to general, esta pesca se la 
realiza a poca distancia de la costa. Adicionalment.e influyen 
razones ya enunciadas: la falta de materia prima para la 
construcci6n de bongos y la posible degradaci6n de las condiciones 
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ecol6gicas para la pesca de langosta18. Todos estos factores no 
permiten prever un incremento significativo del nurnero de bongos, 
a pesar de que es uno de los siJterr,as de pesca con mejores 
posibilidades de desarrollo aut6norno. 

2.3. Salarngo 

Analizar las modalidades de acceso a la propiedad en Salango es 
reconstruir, en cierto modo, la historia de la caleta, aspecto 
tratado en el Capitulo 3. Queremos recordar que, para una portion 
s ignif icativa de los duenos actuales de barcos, la corripra de la 
ernbarcaci6n deriva directarnente de la tradici6n pesquera y 
agricola de sus familias. 

Cabe senalar que encontramos dos grandes ciclos de caristituci6n 
del parque pesquera actual. Primero uno que abarca el final de 
los anos 60 y la decada de los 70, donde la principal fuente de 
finariciamiento fue el negociante de cafe ya mencionado. Previo a 
los anos 80 y por razones extrapesqueras, el cornerciante de cafe 
firranci6 la adquisici6n de barcos de algunas familias que tenian 
reties de playa. Su criterio de selecc16n fue la relaci6n de estos 
pescadores con la producci6n cafetalera. La importancia de esta 
fuente de financiamiento se observa al comprobar que si.ete de los 
nueve barcos existentes a fines de los anos 70, fueron adquiridos 
gracias al prestamo de este intermediario. El segundo ciclo que 
abarca los anos 80, err el cual la principal fuente de 
financiamiento es, al igual que Puerto Cayo, el BNF. En ambas 
fases encontramos casi a las mismas familias que conservan una 
posici6n privilegiada en la pesca. 

El modelo implementado en Salango durante esos anos difiere de to 
que hemos visto en las caletas anteriores. El proceso de 
capitalizaci6n pesquera es mas antiguo y las familias involucradas 
tuvieron una capacidad de acuraulaci6n gracias a la combinaci6n de 
los ingresos pesqueros y agrarios. La necesidad de recurrir al 
credito estuvo determinado por el costo elevado de los implementos 
del nuevo sisterna de pesca que se desarroll6. 
Como podemos ver en el Cuadro 20, la situaci6n crediticia se 
modifica de mariera sustancial durante los anos 80. Solo dos duehos 
tienen todavia obligaciones crediticias con este corr,erciante. Uno 
recibi6 en herencia el barco con la deuda contraida por su padre. 
E1 otro es el unico caso de apoyo familiar registrado entre los 
duehos de chirichorreros. Debido a la relaci6n provilegiada de su 

18 Enunciamos esta perspectiva con reserva puesto que no se ha 
realizado ningun estudio en el area para confirmar ester 
problernatica. Nos basamos unicamente en las opiniones de los 
pescadores. Sin embargo, la eaptura de camar6n (langostirio), con 
ciclos variables y dependientes de las lluvias, es tal vez la 
alternativa mas clara en la actualidad. 
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Cuadro 20. Salango; distribuci6n de las erubareaciones segCm fuen- 
tes de financiamiento y tipo. 
Fuentes Chinchorr--rr_>s ntro tip(-) embarcaci6n 
................ .......................... .............. _.._................... ...................... ....,, _......_...,.. .... _ . ...... _..-_ 

BNF 6 2 
Comerciante 2 

Constructor 1 1 

Herenc is 2 1 

Fondos propios - 1 

Total 11 5 

Fuentes: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevistas 
1987 y registro de ingresos y gastos de la actividad pesquera, 
1987. 

padre con el comerciante, este acepto financiar, recientemente, el 
barco del hijo en condiciones ventajosas. 

El papF1 del negociante de cafe es marginal, mientras q ue el BNF 
se convierte en la fuente financiers mds dinarnica. El BNF, en la 
presente decada, ha financiado sobretodo al grupo de duenos de 
chinchorreros. De los ocho prestarnos otorgados por el Banco, seis 
fueron utilizados por duenos de barcos. El us(.-) de 1(.-)s presAamos 
ha silo diverso: un dueno construyo uri nuevo chinchorrero despues 
de haber vendido su primer barco, dos duenos del periodo anterior 
compraron un barco de segunda mano despues de haber vendido 
tambien su primer barco. Esas ventas permitieron a nuevas figuras 
acceder a la propiedad de un barco con el financiamiento del 
Banco. E1 ultirno prestamo sirvio para rernodelar uri chinchorrero 
hundido. 

Una particular idad del papel del BNF durante los a, ?i()s 8n fue, m. s 
que un apoyo a la renovaciori del parque pesquero, una especie de 
readecuacion de la propiedad. De los nueve barcos del periodo 
anterior, cinco pertenecen todavia a las mismas familiasls. 
Respecto a los seis chinchorreros restantes, tres son nuevas 
adquisiciones mientras que uri nlarrlero igual cambia unicamente de 
due no . 

En cuanto a las facilidades otorgadas a duenos de otro tipo de 
embarcaci6n, los prestarnos sirvieron, en un caso, para firiariciar 
las actividades del constructor local y el segundo prestamo fue 
otorgado de manera exceptional a un propietario de bongo, para 
comprar uri motor fuera de borda. 

1sDe esters ernbarcaciones, tres fueron heredadas por sus actuales 
duenos, una fue remodelado y el ultirno fue comprado al constructor 
local. 
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Otro punto importante es que el Banco favorecio la consolidacion 
de las familias pescadores tradicionales, a pesar de que surgen 
nuevas figuras. De los ocho prestamos concedidos, cinco fueron 
otorgados a pescadores que provienen de familias can una larger 
tradicion pesquera. De cierto modo to que el Banco hizo fue 
oxigenar el sector. Sin embargo, la situaci6n es bastante precaria 
en vista de que la caleta tiene un alto nivel de endeudamiento: el 
$7,5% de los duenos de la caleta no han reembolsado sits deudas. 

E1 peso de la deuda es sentida de manera distinta entre los duenos 
de barcos que se endeudaron con el Banco. De los seis pr6stamos 
concedidos uno fue cancelado, mientras que en los otros cinco la 
deuda ester a punto de ser cancelada. Por otro lado, tres duenos 
tienen dificultades para pagar sus letras a pesar de que los 
montos son relativamente bajos, en relation con to que debe pagar 
un dueno de fibra de San Mateo. Dependiendo de la fecha del 
prestamo asi comp del monto total de la inversion, los pagos 
mensuales son de S/. 30.000 a S/. 40.000. Dos duenos tuvieron que 
refinanciar sus deudas ultimamente mientras que otro dejo los 
implementos como parte del pag020. 

Otra particularidad que confirma la precariedad de la situation, 
es el tipo de "compromise" contratado par los duenos de barcos. 
En Salango ningun intermediario finaneia la compra de equipamiento 
de pesca, pero otorgan faeilidades en caso de emergencia y para la 
manteneion de los equipos. Las sumas pueden variar desde S/. 
250.000 pasta S/. 400.000, segan el tipo de dano. El comerciante 
por su parte se asegura de un abastecimiento constante de 
productos con un precio mas bajo del que of rece el mercado al 
momento de la venta21. En las entrevistas, hemos encontrado tres 
pescadores en esta situation; otros mencionaron haber tenido uno 
anteriormente. 

Eso se debe a una caracteristica importante de Salango; el 
sistema chinchorrero es viable siempre que no represente la ianica 
f uente de ingreso familiar. Los duenos que no tienen problemas 
financieros mencionaron que las ganancias se invierten en otras 
actividades, to c ual les permite pagar las letras a los duenos de 
1a embarcacion en las temporadas Was de pesca. Los tres duenos 
sill problemas financieros tienen una cierta cantidad de tierra con 
y sin cafetales asi como un negocio de productos de primera 
necesidad. La pesca con chinchorrero representa una fuente 
interesante de ingreso, pero las variaciones estacionales 
dificultan mucho la economic de los duenos que se especializaron 

20 Este propietario dejo de pescar con su barco para utiizar 
inicaICfente su lancha. 

21No se rebaja el precio del pescado como en San Mateo, sino que 
se paga el precio minimo del dia sin que el pescador tenga 
capacidad de negociar. Cabe Madir que el prestatario debe pagar 
un 4% de interes mensual durante el periodo de reemb-olso. 
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solo en la pesca. En definitive, es el esquema traditional de 
complementariedad de ingresos, el que viabiliza la pesca con 
barcos chinchorreros. No es por casualidad que dos de los tres 
dueKos que tienen dific iiltad de r(err-,bolsar sus de.udas provienen de 
familias sin una tradition agricola. 

La situaci6n de los dueKos de otros tipos de embarcaci6n que se 
endeudaron con el Banco es distinta y cada caso tiene su 
particularidad. En cuanto al dueno de bongo que financier con el 
Banco la compra de su motor, el valor bajo de los pagos asi como 
la ayuda de su familia, le ha perrnitido pagar punt ua I me rite sus 
letras. Sin embargo, esta deuda reduce de manera sustancial la 
remuneraci6ri que percibe de su actividad. E1 otro caso, no es un 
prestamo otorgado a un pescador sino a un constructor22. Como la 
lancha no via sido vendida todavia, la embarcaci6n sale a pescar 
para pagar el prestamo hasta que sea vendida. Este constructor 
reproduce, en defini.tiva, el esgUema del dUeno de lancha que ester 
todavia endeudado. 

Los dos duenos restantes son ambos pescadores con bongo sin 
motor. Ninguno de los dos se endeud6 para comprarlo, uno to pag6 
al contado mientras que el otro to recibi6 en herencia. La ixnica 
particularidad es que ambos deben endeudarse peri6dicarr,ent.e con un 
comerciante para enfrentar emergencies de indole domestico. 

Eso ilustra la potencialidad de los "cornprornisos" en Salango. En 
la actualidad, los intermediarios no financian la inversi6n 
inicial, sino que se limitan a otorgar un apoyo ecorl6rrrico en caso 
de necesidad. Esta rnodalidad de endeudamiento es muy usada por 
los duefios que deben enfrentar, peri6dicamente, gastos elevados 
para el rr,antenimiento de sus embarcaciones. De los 10 dueiios de 
barcos entrevistados, ocho mencionaron haber contraido un 
compromiso en el ult.irrno ario; y tres no habian reerrrbolsado sus 
deudas todavia. El deterioro de la mayor part.e de las 
embarcaciones pace que los montos de las deudas sear bastante 
altos. Los tres due. ios core este. tipo de. firiancieras 
tieneii prrstamos que van desde S/. 200. 000 hasta S%. 300, 000. 

Vemos asi que el esqueraa de financiamiento difiere del encontrado 
en las dos caletas anteriores. De cierto modo, es una cowb-inaci6n 
de ambos. Actualmente, el Banco financia la inversi6n inicial, 
mientras que los intermediarios viabilizan la actividad a traves 
de sus prestamos puntuales. 

Hemos presentado la posibilidad de crecimiento del parque pesquero 
en las demas situaciones de pesca. En el caso de los 
chinchorreros de Salango, la cuesti6n deberia mAs bier invertirse. 
Hay que preguntarse hasta cu.Ando este sisterna de pesca V,--t a seguir 
predominando en la caleta. 

22 En la primera secci.6n, se pre3ent6 las diferencias entre ambos 
tipos de prestamo. 
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Llama la atencion el crecimiento del sisterr,a chinchorrero en los 
anos 80, puesto que en los mismos anos esta forma de pesca entra 
en crisis en algunos sitios. En este sentido hay que reiterar la 
importancia que tiene la tradition pesquera bajo una modalidad 
tecnologica, que no permite cambios drdsticos. Igualmente, hacia 
1980 no se habian dif undido tecnologias intermedias, y las 
alternativas parecian ser sisterr,as de pesca adecuados a 
embarcaciones del tipo bongo, o bien, la reedicion en escala 
reducida de sistemas industriales. Adicionalmente, en las areas 
que conoceirros, 1a crisis (vg. Puerto Cayo) se explica por factores 
sociales antes que econ6micos; es decir, por la imposibilidad de 
legitimar una relation patr6n-pe6n, aspecto poeo relevante en el 
caso de Salango. Los altos niveles de captura que, segan los 
pescadores, caracterizaron los dos anos siguientes al fenrmeno de 
E1 Nino de 1982/83, y la existencia de fuentes financieras 
estatales fomentaron el interes de los pescadores de cambiar de 
barcos o comprar uno. Las ultimas adquisiciones realizadas (1986) 
se explican tambien por la crisis regional de este sistema, que 
hizo bajar el precio de las embarcaciones. Ciertos pescadores 
aprovecharon de 1a coyuntura para cambiar de barcos23. Cabe 
senalar que en la caleta persisten condiciones sociales adecuadas 
para mantener este tipo de pesca. Desde esta perspective, este 
sistema parece todavia viable, a pesar de que la baja de las 
capturas empieza a tenor impacto. 

En este contexto, la cuestion actual se resume, para los barcos 
Yrias pequeKos, en la capacidad de rrmantenimiento de las unidades de 
pesca. Mientras un dueno genere suficiente excedente y pueda 
contratar "compromisos" para efectuar las reparaciones, la 
e.rnbarcacion va a seguir pescando. En los casos de barcos grandes, 
se puede iniciar un salto hacia embarcaciones serr,i-industriales. 
Sin embargo, ello estarA marcado por las politicos estatales de 
credito. C,omo hemos mencionado, existe una tendencia a la 
reduction de la capacidad financiers del BNF, que impide pensar en 
una renovation real del parque pesquero. 

La dinamica de Salango podria ser modificada en la en que 
se puedan implementar formas alternativas de pesca. Existe una 
propuesta de la cooperativa basada en la generalizaci6n de las 
lanchas y artas de use multiple, como forma predominante de pesca. 
Sin embargo, este reordenamiento serA muy dificil sin un apoyo 
financiero externo. 

Creemos que para la mayoria de duenos la situation no se 
modificara si no se implerrientan formal alternativas de pesca que 
aderr,as impliquen articularse a nuevos circuitos comerciales. Por 
ahora, Salango, al igual que Cayo, con sus redes de cerco, ester 

insertos en pesquerias de bajo valor comercial. Sin embargo, al 
morriento tiene rr,ayor cornpetitividad por el mayor tarr,aKo de sus 

23 prr ejemplo, un pescador de Salango compra uno de los chincho- 
rreros en Puerto Cayo. 
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redes. Es posible que, si las lanchas y otras formas de pesca se 
generalizan en los pr6ximos anos, se pueda introducir cambios. 
Esta alternativa estara marcada por proyeetos, como el de la 
cooperativa, que presionen a F+lgur10s propietarios de chinchorrero 
a cambiar sus sistemas de pesca. Sin embargo, esta alternativa 
choca con la din6rnica de la tradicional especializaci6n pesquera 
de Salango. Una estrategia de esta naturaleza entraria en 
contradicci6n con aspectos relativos a la habilidad pesquera y a 
las representaciones culturales respecto a la propia actividad. 

2.4. A modo de conclus16n 

A pesar de las grandes diferencias en las modalidades de 
financiamiento, es irnportante resaltar las caracterist.icas cornunes 
para entender la problernatica de la pesca artesarial. En este 
sentido to fundamental resulta ser que 1a pesca artesarial demanda 
fuertes montos de capital. A diferencia de otros pequeiios 
productores, en donde el trabajo es el principal factor 
productivo, entre los pescadores es el capital. Parad6jicamente 
este factor es escaso y derives en la necesidad permanente de 
financiamiento, tanto para la adquisici6n de bienes comp, en 
muchas ocasiones, para gastos operativos. 

Hemos visto que se han desarrollado varias modalidades de 
financiamiento que, por to general, no son excluyentes sirio 

comp lementarias: El papel del Estado en esta dirnensi6n ha silo 
secundario, excepto en Puerto Cayo. De otro lado, la descripci6n 
de las modalidades de financiamiento pone por delante algunas 
consideraciones en c canto a los mecanismos de intervenci6n del 
Estado. Es decir, se debe considerar la 16gica de los pescadores 
(su tiempo, sus necesidades, etc.) si se quiere intervenir para 
bajar los costos financieros actuales. No es posible solo borrar 
al financista para mejorar la situaci6r de los 
pescadores. Politicas de esta naturaleza deben articularse a una 
6gil politica estat.al de crcdito para suplir less carencias de. 

capital de la gran rnayoria de pescadores artesanales. 

Aunque las cantidades irivertidas varian macho entre los sisternas 
de pesca, los pescadores deben, de todos rnodos, iniciar Ur7 proce-so 
mess o menos dinamico si quieren evitar ser marginados. Los casos 
de bongos sin motor de Salango ilustran bien este riesgo. Ello 
remite necesariarnente a fuentes financieras externas. Para los 
pescadores el proceso se reduce, en la mayoria de los casos, a 

reembolsar deudas contraidas con fuentes de financiamiento estatal 
o p.rivadas. E1 cre'dito viene a paliar las deficiencies 
tradicionales de la capacidad de acumulaci6n de casi todos los 
duefios estudiados. Un pescador dispone, comp tal, de un capital 
solo al final del periodo de reembolso. Err este sent.ido, Uno de 
los principales factores de diferenciaci6n entre los dueKos viene 
a ser el grado de consolidaci6n del capital pesquero alcanzado, 
junto a su capital domestico y otros capitales productivos. 
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Antes de prof undizar sabre las consecuencias del nuevo esquerna de 
desarrollo, veamos los distintos aspectos economicos de la 
actividad can base en los datos sabre ingrFsos, gasstos y 
repartos. 



CAPITULO S 

GASTOS E INGRESOS DE LAS UNIDADES PESQUERAS 

En esta section vamos a analizar los parametros economicos de la 
actividad pesquera, con base en una de las principales herramien- 
tas de recopilacion de informacion implementadas a to largo de la 
investigation: el registro de ingresos y gastos de la actividad. 
Este instrumento proporciona datos sobre los ingresos brutos, o 
sea, la cantidad total de las ventas de la captura en cada sa- 
lidal. Tambien provee informacion sobre los egresos, definidos 
como los gastos imprescindibles para la realization de la activi- 
dad: gasolina, aceite y el material de reemplazo para las artes de 
pesca (hilos, anzuelos, plomos, etc.) y para motores (bujias, 
helices, etc.). Estos gastos, que permiten a la unidad de pesca 
realizar sus faenas cotidianas, son parte de los costos variables 
de la actividad. Las reparaciones mayores, que implican la para- 
lizacion de la unidad de pesca, son considerados como costos 
fijos. Esta informacion no serA incorporada en los calculos 
contables, pero presentaremos algunos indicadores como informacion 
complementaria. Finalmente, el registro contable entrega informa- 
cion sobre las modalidades de reparticion asi como las cantidades 
repartidas a los tripulantes y las percibidas por los propietarios 
de la embarcacion. 

Esta serie de datos permite calcular los ingresos netos de los 
duenos. La formula de cAlculo es muy sencilla: a los ingresos 
brutos se le descuentan los costos variables y las cantidades re- 
partidas a los tripulantes. En la mayoria de los casos este cal- 
culo es suficiente puesto que una vez restado esos rubros, to que 
queda va directamente al dueno. Sin embargo, en los sistemas de 
pesca como el trasmallo, no hay reparticion, sino que los tripu- 
lantes pagan un porcentaje sobre el valor de la captura, a modo de 
pago por el use de la embarcacion. En esos casos el ingreso neto 
de los duenos es estimado de otra manera. Restamos de los ingre- 
sos brutos2 dnicamente el rubro gastos y sumamos a esta cantidad 
el porcentaje percibido de los usuarios de la embarcacion. 

La informacion proporcionada por este registro permite medir la 
situation economica de los pescadores, en funcion de los sistemas 
de pesca y del capital pesquero invertido. Veremos la magnitud de 

1 En el Capitulo 4 se analizo esta informacion desagregada por 
especies. En este Capitulo nos interesa los ingresos globales de 
las unidades de pesca. 

2 Los ingresos brutos provienen de la venta de la captura 
realizadas en las cedes pertenecientes al dueno de la embarcacion 
y que la tripulacidn estA en la obligation de manipularla. 
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los gastos to que nos permitira definir, de manera general, los 
ambitos de intervenci6n que pueden ser mas provechosos para los 
pescadores. Con los ingresos brutos, podremos comparar los costos 
de producci6n de cada sistema de pesca. Los datos de repartici6n 
permiten profundizar el anAlisis de un grupo de pescadores mencio- 
nados en varias oportunidades pero que no ha sido tratado en este 
informe de manera'especifica: los tripulantes. Sin embargo, el 
ingreso neto de los propietarios de embarcaci6n representa el 
principal objetivo de esta secci6n. Veremos a traves de este in- 
dice la viabilidad econ6mica de la pesca artesanal, es decir, en 
que medida puede ser considerada rentable y las ventajas de cada 
forma de pesca que se presenta en las comunidades analizadas. 

1. Nota metodol6gica 

Evaluac16n del procedimiento de recopilacion de la informacion 

E1 sistema de recopilaci6n de datos implementado ester basado en la 
cooperaci6n de los duenos. A cada pescador interesado en partici- 
par en el proceso, entregamos mensualmente una carpeta para que 
registrara la informacion de gastos, ingresos y reparticion. 
Previo a ello se realiz6 una capacitaci6n individual para el 
manejo de la boleta. E1 objetivo del registro f ue doble: por un 
lado, implementar un sistema de recopilacion de datos y por otra, 
propiciar en los pescadores una cierta formalizaci6n de la gesti6n 
de su actividad productiva. La recopilacion de datos estuvo 
supervisada por ayudantes de investigaci6n que se instalaron en 
cada una de las caletas durante el tiempo de recopilacion. Sus 
principales tareas fueron dar un seguimiento a la toma de datos, 
garantizar su calidad y veracidad, dar un apoyo especial a los 
pescadores que no podian llevar las boletas3, y recopilar los 
datos y procesarlos al final de cada mes para entregar a los 
pescadores un balance de su actividad. Este procedimiento es 
novedoso en el Ecuador, puesto que ningun proyecto de investiga- 
ci6n habia implementado un esquema de recopilacion de datos que se 
centrara en un papel activo del grupo estudiado. Sin embargo, 
como veremos mas adelante, esta innovaci6n acarre6 una serie de 
problemas no previstos en el diseno de la estrategia. 

Los periodos de registro, como senalamos en el. Capitulo 4, varian 
de una caleta a la otra. En San Mateo el proceso se inici6 en 
abril para culminar en octubre de 1987, (siete meses). Se regis- 
traron un total de 1.798 salidas durante este lapso, para las 40 
embarcaciones que participaron en el proceso. En Salango, la 
recopilacion dur6 de junio a noviembre del mismo ano. Hubo 15 

embarcaciones con un total de 1.023 salidas. En Puerto Cayo el 

3 Varios pescadores que participaron en esta experiencia eran 
analfabetos. En estos casos las anotaciones f ueron hechas por un 
familiar que por to general fue un hijo(a) en edad escolar. 
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proceso fue el mas corto: de agosto hasta noviembre de 1987. 
Llevaron registro 12 embarcaciones que salieron a pescar 253 veces 
durante este periodo. 

Los desfases en el tiempo del registro en cada caleta se explican 
debido a que una estrategia de esta naturaleza estA basada en el 
establecimiento de relaciones de confianza entre el grupo de 
pescadores y e1 equipo de investigaci6n. Este elemento esencial 
Coma tiempo; fue necesario un amplio trabajo de presentaci6n de 
los objetivos del estudio asi como el establecimiento de un com- 
promiso en cuanto al f uturo aporte del proyecto a las discusiones 
comunitarias sobre la problematica pesquera. El desarrollo de 
actividades previas como la realizaci6n del Censo y la presenta- 
ci6n de sus resultados en reuniones comunales fueron factores que 
ayudaron en este sentido. Sin embargo, el implementar esta conta- 
bilidad, implic6 la visita individual de miembros del equipo de 
investigacion a un alto porcentaje de pescadores para capacitarlos 
en el manejo de la boleta e introducir a los ayudantes de investi- 
gacion. El inicio del proceso de recopilaci6n contable necesit6 
de la presencia de todo el equipo de investigacion en una comuni- 
dad durance un mes, por to que no pudimos iniciar de manera simul- 
tanea la contabilidad en los tres asientos pesqueros. El desfase 
entre San Mateo y Salango fue mayor por la necesidad de realizar 
algunos ajustes despues del mes de prueba en la primera caleta. 
En cuanto a Puerto Cayo, la demora hasta el mes de agosto se debi6 
en parte a las condiciones mas dificiles de trabajo4, pero 
tambien al hecho de que durance los meses de junio y Julio se 
decreta una veda sobre la pesca de langosta. 

E1 procedimiento seguido no permite construir un muestreo con 
criterios preestablecidos, sino que es el producto de la buena 
voluntad de los pescadores. En este contexto, se adopt6 una 
estrategia para maximizar el numero de casos y asegurar un nivel 
aceptable de representatividad. A la luz de estas aclaraciones, 
veamos ahora los resultados de este procedimiento. 

En San Mateo, el amplio periodo de recopilacion, permite tener 
datos sobre los dos principales ciclos de pesca con sus respecti- 
vas fases de transici6n. Como el registro se inicia en abril, 
disponemos de informaci6n sobre el dltimo mes de pesca de dorado. 
En el mes de mayo, empieza la transicion hacia la pesca de otras 
especies como picudo, tollo y gacho. La pesca de esas especies se 

4 Los conflictos entre grupos de familias en la comunidad y la 
parcial desarticulaci6n de la cooperativa de pescadores fue un 
elemento que dificult6 el trabajo. Cabe subrayar que este factor 
no fue percibido al momento de elegir esa caleta, como caso de 
estudio. 
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realiza hasta los meses de octubre y noviembre. En cuanto a la 
representatividad de los casos5, consideramos que resumen las 
principales caracteristicas del parque pesquero de la caleta y del 
sistema de pesca. Las 40 embarcaciones con registros de San 
Mateo, representan el 28% del total del parque pesquero de la 
caleta. Sin embargo, mensualmente, el ndmero de embarcaciones con 
registro varia, aunque se mantiene un promedio cercano al 20% de 
las embarcaciones (Anexo 1). En cuanto a la distribution segdn 
tipos de embarcacion, las proporciones son tambien aceptables. En 
el universo, los bongos representan el 16% y las fibras el 80%, 
mientras que en nuestros casos, encontramos el 10% de bongos y el 
90% de fibrass. El ndmero de duenos con contabilidad representa 
el 38% del total en la caleta. Sin embargo, nuestros casos pre- 
sentan una discrepancia en relacion con el fenomeno de multipro- 
piedad. C,omo hemos visto en el Capitulo anterior, el porcentaje 
de multipropiedad es alto (48%), mientras que en la muestra la 
proportion es solo del 18%. Hay que senalar que entre los demas 
pescadores que llenaron el formulario existe otro 18% de duenos 
propietarios de mds de una embarcacion, pero que informaron solo 
sobre una de sus embarcaciones. 

Salango es la caleta donde se registro proporcionalmente el mayor 
ndmero de embarcaciones. Con 15 embarcaciones y un ndmero igual 
de duenos, hemos podido disponer del 65% del parque pesquero de la 
caleta. Eso se explica en parte por el ndmero reducido de embar- 
caciones de esta caleta pero sobre todo por la presencia de una 
cierta tradition contable entre los duenos de chinchorreros. En 
este sentido, el trabajo de capacitacion no tuvo que ser tan 
exhaustivo como en las otras caletas. Los esfuerzos se centraron, 
casi exclusivamente, en convencer a los pescadores de participar 
en el proceso. Solo los duenos de bongo necesitaron del mismo 
tipo de capacitacion desarrollada en las demas caletas. Cabe 
senalar que contar con un ayudante de investigaci6n que tiene una 
relacion de profunda confianza con la poblacion, ayudo a consoli- 
dar el proces07. Sin embargo, al igual que en San Mateo el 
ndmero de embarcaciones con registro mensual varia a to largo del 
periodo de recopilacion de information, pero siempre se mantiene 
sobre el 43% del total. Hubo una tendencia a perder casos hacia 
el final del periodo (Anexo 1). La distribution de los casos por 
tipo de embarcacion ester marcada por una proportion elevada de 

5 E1 universo incluye tanto las embarcaciones censadas en 1986 
como las que se adquirieron en el primer semestre de 1987. 

6 E1 4% restante incluye los demas tipos de embarcacion, pangas 
y veleros, cuya importancia economica es casi nula, razon por la 

cual fue excluida de nuestro registro. 

7 Pudimos contar con la participation de M. Southon, antropologo 
australiano que habia trabajado por unos anos en la comunidad. Su 
trabajo sobre el sector pesquero de Salango fue usado en la 
section sobre evoluci6n de la pesca. 
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chinchorreros. Este tipo representa el 60% de la muestra, mien- 
tras que frente al total de embarcaciones de la caleta significan 
solo el 48% del parque pesquero. Las demas embarcaciones, bongos 
y lanchas, representan cada uno el 20% de la muestra frente a un 
52% del total. Por el caracter marginal del fen6meno de la multi- 
propiedad en esta caleta, no tenemos ningun caso registrado de un 
dueno con mas de una embarcaci6n. 

En Puerto Cayo el porcentaje de duenos y embarcaciones que acep- 
to llevar la contabilidad, es bajo. Tambi6n el registro de salidas 
es menor que en las otras caletas8; y tampoco es constante 
durante el periodo. (Anexo 1). Las proporciones de duenos y 
embarcaciones representan, respectivamente, el 22% y 20%. La 
distribuci6n por tipo de embarcacion es consistente con la reali- 
dad del parque pesquero: 50% de bongo, 42% de fibras y 8% de 
lancha, frente a un 60%, 38% y 2%, respectivamente. La muestra, 
en relaci6n con las formas de tenencia, recoge la dindmica de la 
caleta: 80% de unipropiedad y un 20% de multipropiedad frente a 
una realidad del 71% del primer tipo y 29% del segundo. El corto 
periodo de registro y el numero reducido de salidas resta cali- 
dad a la informaci6n. En esta medida, el analisis de Puerto Cayo 
tiene un cardcter indicativo. 

De los resultados obtenidos surgen algunos inconvenientess adicio- 
nales para lograr comparaciones entre caletas y entre los periodos 
de recopilaci6n de informacion. Nos dimos cuenta, rapidamente, 
que varios duenos dejarian de llenar las boletas despues de un 
tiempo. Por ejemplo, en San Mateo despues del primer mes, casi el 
30% de los pescadores que aceptaron inicialmente llevar la conta- 
bilidad, decidieron no continuarlo. Eso nos oblig6 a establecer 
una estrategia de reclutamiento constante de nuevos duenos para 
conservar un nivel de representatividad aceptable en el registro 
mensual. Sin embargo, este procedimiento vino a complicar de 
manera significativa el tratamiento estadistico de la contabili- 
dad, aspecto que tratamos a continuaci6n. 

Tratamiento y correcciones de la informacion 

Para homogenizar la informacion a fin de poder comparar los datos 
de las diversas unidades de pesca, tanto dentro de la caleta como 
entre las caletas, se opt6 por trabajar con promedios men- 
suales9. Para obtener el mes promedio, se sumo por separado 

8 E1 periodo contemplado en el registro corresponde a los meses 
de mayor dificultad para la pesca, debido a los vientos y a una 
baja en las especies, segun informacion proporcionada por los 
pescadores. 

9 En el Capitulo 4 la estrategia ester basada en la expansi6n de 
una muestra corregida para el conjunto de las embarcaciones de 
cada caleta. 
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todas las cantidades consignadas en cada rubro -ingresos, egresos 
y repartici6n- de cada dueno y, luego se dividio rubro por rubro 
por el numero de meses que cada uno llevo el registro. A pesar de 
que esta formula genera un sesgo, al menos en termino de tempora- 
das de pesca, obtuvimos indicadores comparables entre si. Para la 
comparaci6n entre caletas, utilizamos con este mismo procedimien- 
to, solo los meses en que coincide el registro de las tres comuni- 
dades: agosto, septiembre y octubre de 1987. 

E1 gran problema detec.tado en la recopilacion de la informacion es 
la omisibn de salidas por parte de los duenos 10. La importancia 
de este sesgo varia de un dueno al otro. E1 grado de interes en 
el registro es el factor mas importante. Hemos comprobado tambien 
que ciertos duenos tuvieron la tendencia a no registrar algunas 
salidas sin ingreso, to que implica disminuir el rubro de costos 
de operacion. Otro factor de error proviene de los propios ayu- 
dantes rin A]. principio y firial do c-;i a c,aanrlr7 
se realizaba cl balance mensual de cada unidad dr c;l pt--:nca- 
dor dejaba de anotar sus salidas y los ayudantes no fueron insis- 
tentes en solucionar este problema. Estas distorsiones nos obli- 
garon a adoptar criterion de correccion. Varias formulas fueron 
ensayadas para encontrar el medio mas apropiado de corregir las 
omisiones en el registro de salidas. El problema mas grave f ue el 
de no contar para cada mes con un promedio confiable de salidas. 
Solo to teniamos para el mes de noviembre, pero hay la certeza de 
que este varia en virtud de una serie de factoresll: ecologicos, 
econbmicos, sociales y culturales. 

Para recuperar las salidas faltantes, hemos seguido los siguientes 
pasos. Primeramente hemos determinado el periodo de recopilacion 
mensual que cada pescador registr6. Este periodo fue calculado, 
en cada caso, tomando la fecha de la dltima salida registrada y de 
la primera fecha de recopilacion. Eso nos dio el numero de dial 
de pesca contabilizados a traves de una formula simple 

ULTIMO DIA - PRIMER DIA + 1 = PERIODO DE PESCA DEL MES 

Seguidamente, se calcul6 el ndmero de dias faltantes para cubrir 
el mes de registro (30 dias) y se le asign6 los valores promedios 
del periodo inmediatamente anterior. 

io Este hecho ha llevado a dos procedimientos de correccion. En 
el Capitulo 4 se trabaja con el criterio de exclusion de los casos 
con menos de cinco salidas en el mes; en este capitulo, en cambio, 
se prueba otra estrategia: ubicar los periodos sin registros y 
asignarles valores en termino del periodo precedente. 

ii En el Capitulo 4 se senala la desviacion standard de los 
promedios de salida en relacion con la informacion de noviembre, 
proporcionada por el Censo de hogares y pescadores. En la 
contabilidad se debio sistematizar, para cada caso, el ndmero de 
salidas totales en el mes. 
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E1 factor de correcci6n fue aplicado a todos los rubros de la 
contabilidad: egresos, ingresos y repartici6n, e incluye las, 

salidas con egreso. Esta modalidad evit6 distorsiones derivadas 
del numero variable de salidas en el mes. Cabe recordar que hay 
varias salidas sin ingreso tanto por ausencia de capturas como 
cuando el valor de la captura iguala los gastos. Para evitar 
distorsiones en los montos corregidos, nos hemos asegurado de que 
el numero de dias contabilizados era suficientemente amplio para 
no crear tasas de expansion irreales. Eso nos oblig6 a eliminar 
todos los casos con menos de cinco salidas mensuales. En varias 
oportunidades, esos casos concentraban el registro contable en un 
periodo de menos de una semana, to que determinaba un factor de 
expansion demasiado elevado. La ultima etapa, despues de realizar 
los calculos de correccion, fue la confrontation con los resulta- 
dos con algunos pescadores para asegurarnos de que tenian una 
cierta coherencia con la realidad12. 

E1 factor de expansion resultante de este procedimiento oscila, 
segun las variables y las caletas, entre el 13% y el 24%, siendo 
Salango el lugar en donde el factor de expansion es menor y San 
Mateo donde es mayor. Justamente Salango es la caleta donde hubo 
mayor cuidado en registrar el total de las salidas y San Mateo 
donde se observa, mayormente, esta falla13_ 

Estamos conscientes de que no se puede considerar el balance 
contable como exacto; sin embargo, pensamos que es suficientemente 
fiel a la realidad para extraer elementos que permitan profundizar 
el analisis de la situaci6n econ6mica de los pescadores en las 
tres caletas elegidas. 

12 Esta comprobaci6n se realiz6 a traves de los datos recopilados 
para el calculo del presupuesto familiar que sera presentado en 
una section ulterior. A exception de los casos de duerios de fibra 
de Puerto Cayo, los ingresos netos de los duerios analizados f ueron 
muy parecidos a los promedios estimados con la serie de datos de 
la contabilidad. 

13 De esta manera las magnitudes con que se trabaja el Capitulo 4 
sobre desembarques y las magnitudes con que se analiza la dinamica 
economica difieren. Sin embargo, hemos considerado oportuno 
presentar ambos resultados, a sabiendas que resta consistencia al 
informe, toda vez que carecemos de referentes claros para 
confrontar nuestros datos. Cabe senalar que la importancia 
relativa de cada caleta, unidades pesqueras o sistemas de pesca, 
en una u otra modalidad permanece inalterada. Las diferencias 
aparecen unicamente en cifras absolutas. 
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Cuadro 1. Distribution de las unidades de pesca segdn tramos de 
ingresos brutos mensuales, por sistemas de pesca. 

Tramos Espinel Trasmallo Red cerco Trasmallo Chinchor. 
ing. brutos S.Mateo Cayo Cayo Salango Salango 
mensuales. No % No % No % No % No % 

0- 49.999 - - 2 28,6 - - 4 66,6 2 22,2 
50- 99.999 1 2,5 2 28,6 2 40,0 1 16,7 1 11,1 
100-149.999 4 10,0 2 28,6 3 60,0 1 16,7 - - 

150-199.999 9 22,5 1 14,2 - - - - 2 22,2 
200-249.999 14 35,0 - - - - - - 3 33,4 
250-299.999 4 10,0 - - - - - - - - 

300-349.999 4 10,0 - - - - - - - - 

350-399.999 1 2,5 - - - - - - - - 

400-449.999 1 2,5 - - - - - - - - 

450 y mas 2 5,0 - - - - - - l - 

Total 40 100,0 7 100,0 5 100,0 6 100,0 9 100,0 

Fuente: CEPLAES, Registro de ingresos y gastos de la actividad 
pesquera, 1987. 

2. Ingreso bruto 

E1 punto de partida para evaluar la situation economica de los 
pescadores es el ingreso bruto. Este rubro contabiliza unicamente 
la porcion monetarizada de la captura, o sea los valores prove- 
nientes de la venta14. No es extrano constatar que la distribu- 
cion de los casos se encuentra, una vez mds, determinada por el 
sistema de pesca (Cuadro 1). 

San Mateo presenta los ingresos brutos mas elevados de las tres 
caletas, S/. 220.009 en promedio. Se confirma, una vez mas, el 
dinamismo economi.co de la caleta, fruto de su relation privile- 
giada con el mercado. Ese resultado se explica, bdsicamente por 
el elevado precio unitario de las especies capturadas, con el 
sistema espinel. No es sorprendente constatar que los niveles de 
ingresos varian tambien segdn el tipo de embarcacion. Los bongos 
generan S/. 134.126 al mes en promedio, mientras que las fibras 
obtienen un ingreso de casi el doble con S/. 253.414. Los reditos 
de la eleccion de las fibras durante el proceso de modernization 
del parque pesquero en los dltimos anos, son ampliamente confirma- 
dos por los datos. 

En Puerto Cayo, el aspecto mas sorprendente es la similitud de los 
valores promedio de ingresos brutos, en los dos sistemas de pesca 
de la caleta. Los pescadores con trasmallo generaron un promedio 

14 Ester fuera del andlisis la porcion de la captura que se dedica 
al autoconsumo de las familial. 
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Cuadro 2. San Mateo: distribucion de las unidades de pesca, segue tramps de 
ingresos brutos mend tales . 

Ing. brutos Total Salida5 con Embarcacion Prom . Ahos Ano Prom. 

mensuales embar. enresos Bongo Fibra motor embarc. motor Esloral 

(S/.) No. promed. No. No. hp promed . promed. m 

50- 99.999 1 7,3 1 - 48 2,0 3,5 - 

100-149.999 4 10,2 1 3 50 2,0 3,3 6,07 

150-199.999 9 9,6 2 7 54 1,3 1,7 7,24 
200-249.999 14 10,9 - 14 51 1,6 1,8 7,18 
250-299.999 4 10,2 - 4 64 0,8 0,8 7,17 

300-349.999 4 8,6 - 4 70 1,0 1,8 7,18 
350-399.999 1 8,0 - 1 55 1,5 0,5 7,20 
400-449.999 1 14,0 - 1 85 2,5 1,5 7,50 
450 y mas 2 9,6 - 2 85 2,0 3,5 7,35 

1 Solo para las f ibras 

Fuente: Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevistas, 1987 y registro de 
ingresos y gastos de la actividad pesquera, 1987. 

de ingresos mensuales de S/. 102.505, mientras que las unidades de 
pesca con sistema red de cerco alcanzaron un promedio de 
S/.122.526. E1 promedio general de la caleta es de S/.110.848. 
La leve diferencia en los promedio de ingresos brutos entre ambos 
sistemas de pesca no coincide con la information de las entrevis- 
tas, que evidenciaban resultados economicos distintos. La dife- 
rencia entre los dos sistemas fue mencionada anteriormente en el 
texto y creemos que corresponde a la realidad. Cabe senalar que 
los meses de contabilidad fueron considerados malos por los pesca- 
dores. Ademas, el tamano de la muestra obliga a ser cautelosos en 
las conclusiones sobre la situation economica de esta caleta. 

En Salango, la situation es muy diferenciada si miramos los dos 
sistemas de pesca. La caleta tiene un promedio de ingreso bruto 
de S/. 181.051, pero los pescadores con trasmallo tienen el 
ingreso mas bajo de todas las formas de pesca, S/. 39.743, 
mientras que los duenos de chinchorreros tienen un ingreso prome- 
dio mensual de S/. 275.242. Cabe senalar que este valor ester 
sesgado por los resultados excepcionales de un barco que alcanza 
un ingreso bruto mensual superior a S/. 1'000.000. Miremos ahora, 
si es posible identificar factores que expliquen, en referencia a 
la tecnologia de cada sistema, las variaciones en ingresos brutos 
entre las distintas unidades de pesca. 

En el caso de San Mateo (Cuadro 2), las caracteristicas de las 
embarcaciones tienen relation directa con la distribucion de los 
ingresos brutos. En primer lugar, existe una variation en la 
distribucion en funcion del tipo de embarcacion. Los bongos se 
encuentran en las categorias mas bajas de ingresos brutos. Cons- 
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tatamos tambien que, un numero de fibras, se ubican en un nivel 
inferior o igual a los bongos. El elemento que determina esta 
situacion es la diferencia en el promedio de salidas. Es decir, 
las fibras con bajos ingresos son las que salieron poco durante 
los meses de contabilidad. Otro factor importante es la potencia 
del motor: hay una asociacion clara entre caballaje y nivel de 
ingreso. Las embarcaciones con los ingresos mas bajos tienen 
maquinas de 48 hp en promedio. A medida que crece el nivel de 
ingreso aumenta el promedio de potencia del motor. Una excepcion 
en este sentido es el tramp de ingresos S/. 350.000-399.000, 
donde la potencia del motor es de 55 hp en promedio. Si tornamos 
en cuenta la longitud de las embarcaciones, es interesante consta- 
tar que las fibras mds pequenas generan un ingreso bruto inferior 
a las mas grandes. Sin embargo, esta correlacion no es tan clara 
corno en el caso de la potencia del motor. Los modelos de fibra 
con 7,50 y 7,20 metros de eslora se ubican preferentemente en los 
estratos altos de ingreso rnientras que los modelos 5,50 y 7,15 se 
ubican en las categorias bajas y medias de ingreso. 

Cabe precisar que no todos los factores de indole tecnica inter- 
vienen para explicar el ordenamiento de los casos. Por ejemplo, 
el tiempo de use del equipo no parece teaser ninguna influencia 
sobre los ingresos brutos. Las embarcaciones mas antiguas se 
encuentran en todas las categorias. La misma situacion se repite 
al considerar los anos promedio de los motores. En este sentido 
hay que reiterar que estamos frente a un parque pesquero bastante 
nuevo y no hay mayores variaciones en el tiempo de uso. 

Otros elementos, omitidos en este andlisis, inciden en los resul- 
tados de una unidad de pesca, por ejemplo, el grado de experiencia 
de los tripulantes. Entre dos unidades de pesca tecnicamente 
similares, una tripulacion experimentada puede marcar la diferen- 
cia. Asimismo, una tripIilacion estable y experimentada facilita 
la toma de decision al momento de efectuar una serie de maniobras. 

En Puerto Cayo, corno ya senalamos los dos sistemas de pesca 
se ubican en las mismas categorias de ingreso bruto (Cuadro 1), 

desvirtuando to senalado en el Capitulo 6: la pesca con red de 
cerco es mas rentable que la pesca con trasmallo. Veamos mas de 
cerca cada caso por separado. Mirando los factores tecnicos, 
constatamos que ninguno permite entender la logica de los ingre- 
so (Cuadro 3). E1 tipo de ernbarcacion, el tiempo de use del 
equipo, el estado a la compra y la potencia del motor tienen un 
comportamiento erratico. Solo podemos senalar que las fibras 
dedicadas a la captura de pesca blanca tienden a ubicarse en 
los tramos de ingreso mds altos. Sin embargo, no es mayor la 
diferencia respecto a los bongos dedicados a la pesca de langosta 
y camaron. ;Como interpretar esta situacion?. En primer lugar, 
hay que considerar los ciclos de pesca. Los meses de octubre y 

noviembre son, generalmente, muy malos para la pesca con red de 



Capitulo 8 11 

Cuadro 3. Puerto Cayo: distribution de las unidades de pesca, segun tramos de 
ingresos brutos mensuales 

Tngresos Tipo de la Ano de la Estado Motor Ano Estado Tipo de 
brutos mens. embarcacion embarcac. embarc. hp motor rotor pesca 

0- 49.999 
Caso 1 Lancha 87 SM1 50 86 SM1 L/C3 

Caso 2 Bongo 81 SM 40 83 SM L/C 

50- 99.999 
Caso 3 Bongo 83 SM 40 83 N2 L/C 
Caso 4 Fibra 86 N2 60 86 SM PB4 

Caso 5 Fibra 80 N 55 80 N PB 
Caso 6 Bongo 83 SM 30 82 N L/C 

100-149.999 
Caso 7 Bongo 84 SM 25 81 N L/C 

Caso 8 Bongo 82 SM 25 82 SM L/C 

Caso 9 Fibra 86 N 75 86 N PB 
Caso 10 Fibra 85 N 40 83 N PB 
Caso 11 Fibra 85 N 55 85 N PB 

150-199.999 
Caso 12 Fibra 85 N 55 85 L/C 

1 SM = Segunda mano 
2 N = Nueva 
3 L/C = Langosta y camaron 
4 PB = Pesca blanca. 

Fuente: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevista, 1987 y registro 
de ingresos y gastos de actividad, 1987. 

cerco. Por otro lado, la contabilidad fue implementada dnicamente 
desde el mes de agosto, to cual hate bajar el promedio de ingreso 
bruto por unidades de pesca. Otro elemento importante de tomar en 
cuenta, es que los duenos de fibra no incluyeron, en general, los 
ingresos provenientes de la pesca con trasmallo. Considerando que 
la fibra que se especializa en este tipo de pesca durante la 
temporada mala, podemos deducir que los duenos de fibras tuvieron 
un ingreso superior si se considera ambas formas de pesca. 

En Salango (Cuadro 4), la distribution responde de manera general 
al tipo embarcacion; pese a ello encontramos en cada categoria 
varias casos atipicos. Como el ndmero de casos es relativamente 
bajo en comparacion a San Mateo, podemos analizar la situation de 
la caleta, a traves de un listado de todas las unidades de pesca 
que llevaron la contabilidad. Las lanchas o pangas y los bongos 
se ubican en los niveles de ingreso bruto mds bajos y los 
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Cuadro 4. Salango: distribucion de lass unidades de pesca segun tramp de ingresos 
brutos rmnsuales 

......... _.......... ._...... .................... ............... ................ 

Ingresos 
Tipo embarc. 

Ario de 
construc. 

Estado Motor 
embarc. hp 

Estado 
motor trb5 

Eslora 
m 

0- 49.999 
Caso 1 Lancha 84 N3 25 SM 1,17 7.06 
Caso 2 Bongo CM1 - SM4 25 SM 0,50 - 
Caso 3 Lancha 85 N 50 SM 2,00 0.60 
Caso 4 Bongo S142 80 N - - 0,30 - 

50- 99.999 
Caso 5 Bongo SM 82 N - - 1,50 - 
Caso 6 Chinchnrrero 66 SM 165 SM 20,71 12.63 

100-149.999 
Caso 7 Lancha 86 N 40 SM 1,50 

150-199.999 
Caso 8 Chinchorrero SM 26 SM 1,17 8.23 
Caso 9 Chinchorrero 68 N 110 SM 20,72 10.87 
Caso 10 Chinchorrero 60 SM 37 SM 11,82 11.89 

200-249.999 

250-299.999 
Caso 11 Chinchorrero SM 75 SM 3,00 9.80 
Caso 12 Chinchorrero 86 N 110 N 4,00 

300-349.999 

350-349.999 
Caso 13 Chinchorrero SM 24 SM 3,07 7.50 

400-449.999 
Caso 14 

450 y mis 

Chinchorrero SM 35 SM 4,00 

Caso 15 Chinchorrero 80 N 145 N 26,77 14.44 

CM = con motor 
SM = s in rotor 
N = Nueva 
SM = Segunda mano 
trm = Toneladas de regi.stro bruto 

Fuente: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevistas, 1987 y registro 

de ingresos y gastos de la actividad, 1987. 
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chinchorreros en los tramos intermedios y altos. Sin embargo, hay 
1 caso, cuyo ingreso bruto puede considerarse excepcional: el 
bongo sin motor que genero un ingreso superior a tres embarcacio- 
nes motorizadas; por ello estd incluido en la misma categoria que 
el chinchorrero menos rentable de la caleta. Esto tendria sentido 
si ya estuviera descontando gastos. 

Las diferencias del tipo de captura realizada. Asi por ejemplo, 
los bongos no motororizados estan orientados a la corvina y pargo, 
especies de alto valor comerciat. La lancha mas rentable pesca 
unicamente un molusco (pepino), para una empresa de exportacion 
japonesa; en cambio, las lanchas nuevas pescan especies pelagicas 
pequenas de bajo valor comercial y secundariamente langosta y 
camaron. 

En el caso de los chinchorreros, la edad de la embarcacion parece 
tener un cierto peso en su ubicacion segun los estratos de ingre- 
so. Los chinchorreros mas antiguos generan menos de S/. 200.000 
mensuales, ubicandose en los niveles medios; mientras que los mas 
modernos alcanzan un minimo de S/. 250.000, ingreso que corres- 
ponde'al nivel alto. Otra forma de ilustrar las diferencias entre 
ambas categorias de barcos es el porcentaje de salidas con captu- 
ra. El chinchorrero con el ingreso mas bajo tuvo exito unicamente 
en el 21% de sus salidas, mientras que el barco mas rentable 
regreso con captura el 60% de las salidas mensuales. Existe, en 
este sentido, una relacion bastante directa entre rendimiento y 
grado de modernidad de las embarcaciones. Los demos factores como 
capacidad de almacenamiento, dimensiones de la embarcacion, poten- 
cies del motor o su estado al momento de la compra no son determi- 
nantes en los ingresos brutos. 

La diferencia en los niveles de ingreso puede acentuarse en los 
proximos anos, por la capacidad distinta de cada barco para 
generar excedentes. Eso afecta las sumas que cada dueno dispone 
para el mantenimiento de su embarcacion. Los chinchorreros menos 
rentables podrian asi deteriorarse mas rapido. Por otro lado, 
niveles de ingreso bruto mas bajos influyen directamente sobre 
la calidad de la tripulacion. Un barco con niveles superiores de 
ingreso genera repartos mas ventajosos, to cual tiene incidencia 
en la capacidad de un dueno de elegir sus tripulantes. No es 
casual que el chinchorrero menos rentable tiene la tripulacion mas 
joven e inestable de la caleta, mientras que el barco con los 
mejores resultados, tiene los tripulantes mds estables y mas 
experimentados. Asi estamos f rente a un circulo vicioso donde las 
diferencias se vuelven complejas debido a razones tecnicas y 
factores sociales. La experiencia de un capitan o un "divisador" 
son factores importantes en la pesca con red de cerco. 

En sintesis, los ingresos brutos, por to general, se ubican por 
sobre los ingresos mensuales, de otros grupos de pequenos produc- 
tores en el pals. Sobresale San Mateo, como la comunidad con 
mayores ingreos brutos, frente a las otras, aunque Salango tiene 
casos de alto rendimento. La tecnologia y las especies captura- 
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das, son factores determinantes del ingreso bruto. Aspectos 
tales como la modernidad de los implementos de pesca en el caso 
de Salango y la potencia del motor en San Mateo, son variables 
adicionales para explicar el rendimiento economic_o. De otro lado, 
el alto valor comercial de las especies capturadas en San Mateo 
frente al de las otras caletas, explica sus altos promedios de 
ingresos mensuales brutos. En Salango, esta dimension es mds 
compleja. El caso de Cayo es dificil de analizar por los proble- 
mas de informacion ya mencionados. Sin embargo, nos alerta res- 
pecto a que la captura de especies de alto valor comercial, como 
langosta y camaron, no revierte necesariamente en el ingreso de 
los pescadores; y de otro lado, evidencia algunas limitaciones de 
la pesca artesanal. 

3. Egresos 

Los egresos estan compuestos por los gastos en combustible -gaso- 
lina y aceite-, material de pesca, mantencion del motor y alimen- 
tacion. Este dltimo rubro nos ha permitido complementar informa- 
cion respecto a las relaciones laborales, puesto que en los esque- 
mas mas tradicionales, la comida corre a cargo de los duenos de 
la embarcaci6n15. La distribucion de los gastos para cada salida 
segun los distintos rubros se encuentra en el Cuadro 5. E1 com- 
bustible representa casi el total de los gastos registrados en 
cada caleta, con porcentajes que varian entre el 92% y el 96%. 

Para explicar la poca irnportancia del rubro material-mantencion 
del motor, hay que tomar en cuenta la estrategia de compra de 
insumos pesqueros, que tiende a generalizarse en las tres caletas. 
Solo de manera eventual, el dueno compra materiales de pesca y de 
mantencion del motor (bujias) en pequena cantidad. Por el contra- 
rio, la practica comun de los pescadores es abastecerse de canti- 
dades relativamente grandes de piola, anzuelos, plomos, 
bujias y otros, al inicio de las temporadas. Cuando se presenta 
un mes excepcionalmente bueno, dedican una parte de sus ingresos a 

15 Los gastos de hielo y carnada deberian, en principio, 
incluirse en el cAlculo. El unico lugar donde esos rubros se 
justifican es San Mateo para la pesca de dorado. Sin embargo, los 
pescadores de esta caleta rara vez deben gastar algo por esos 
conceptos, porque el abastecimiento estA asegurado por el 
intermediario que establece, a traves de este mecanismo, un 
compromiso con el pescador. En ciertos casos, el comerciante 
puede abstenerse de pagar por una pieta como retribucion. Esos 
.1 compromisos" valen solo para la pesca de dorado. En la pesca del 
picudo, no hay la practica de conservar la captura en el hielo y 
la carnada proviene algunas veces de las capturas anteriores y de 
la pesca de calamar, que se realiza antes de la faena. Si esa 
practica genera gastos adi.ci.onales, el monto dificilmente puede 
ser evali.z.+do. 
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Cuadro 5. Promedios de egresos por salida y distribution 
tual, segun rubros y por caleta. 

porcen- 

Rubro San Mateo Puerto Cayo Salango 
(S/-) % (S/-) % (S/-) % 

Combustible 3.934 96,1 1.173 96,5 1.373 92,3 
Materiales 115 2,8 16 1,3 115 7,7 
Alimentation 43 1,1 27 2,2 

Promedio egresos 4.092 100,0 1.216 100,0 1.488 100,0 

Fuente: CEPLAES. Registro de 
pesquera, 1987. 

ingresos y gastos de la actividad 

la compra de material. Estos gastos, por su magnitud, sobrepasan 
el criterio establecido para registrarlo como gastos de opera- 
cionls, ya que se desconocia esta practica. Por to tanto una 
parte minima de este tipo de gastos fue registrada. Esta modali- 
dad de compra confirma la impresion de que predomina un modo de 
gestion bastante empresarial entre los pescadores estudiados: 
parte de los gastos en material de pesca estA incorporado en la 
categoria de costos fijos. 

El poco impacto del rubro alimentation en los egresos de cada 
unidad de pesca indica la desaparicion de la antigua tradition de 
la entrega de alimentos por parte del dueno de embarcacion. Las 
cantidades presentadas en el Cuadro 5 representan, basicamente, 
los gastos en alimentos de los propios duenos. Considerando el 
promedio de salidas, las sumas involucradas son insignificantes. 
Eso se debe, en parte, al ndmero reducido de duenos que salen a 
pescar, to que tiende a reducir aiin mas los promedios en cada 
caleta. Hay que considerar tambien el tiempo, bastante reducido, 
de la faena. La duration de la faena de pesca no se calcula en 
numero de dias sino en horas. Es sorprendente constatar que el 
sistema de pesca en el cual los pescadores pasan mas tiempo en el 
mar, los chinchorreros de Salango, no registran ningdn gasto en 
este rubro. Es aun mas sorprendente cuando sabemos, a traves de 
las entrevistas, que es una practica muy difundida, llevar comida 
en los barcos. Creemos que los duenos que siguen pescando no 
registran estos gastos en la contabilidad por considerarlos margi- 
nales. En este contexto, el anAlisis sobre los costos variables 
se limita casi exclusivamente a los gastos en combustible. 

is En general se establecio el criterio de gastos menores (bajo 
los S/. 10.000) que se registraron en este item y gastos mayores, 
sobre los S1. 10.000 que se senalan en las observaciones. Esta 
ultima information fue descartada debido a la falta de sistemati- 
cidad con que fue recogida. 
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E1 Cuadro 5 indica tambien, qua existen fuertes variaciones entre 
los valores promedio por salida an cada caleta. San Mateo tiene 
el promedio mas alto de los tr.es asientos pesqueros, seguido por 
Salango y, finalmente, Puerto Cayo. Las diferencias se explican 
por las caracteristicas tecnicas de las unidades de pesca y por 
las condiciones an las cuales se efectuan las faenas an cada 
sistema de pesca. Para analizar este problema confeccionamos 
tramos de egreso promedio mensual y distribuimos las embarcaciones 
segun sus niveles de gasto mensual. Ello permite observar con 
mayor detalle los factores qua determinan las variaciones de los 
egresos (Cuadro 6, 7 y 8). 

En San Mateo encontramos una mayor dispersion de los casos, los 
cuales se distribuyen entre los S/. 10.000 y mas de S/. 70.000 de 
egresos mensuales. Sin embargo, existe una tendencia a la concen- 
tracion de casos an las categorias intermedias, an las cuales se 
ubica el 70% de las embarcaciones. Existe una cierta relacion 
entre tipo de embarcacion y egresos; pero la presencia de dos 
bongos, con gastos promedio superiores a los S1. 40.000 mensuales, 
nos obliga a relativizar este factor. E1 elemento qua explica 
major la distribucion de los casos as el promedio de salidas. Las 
embarcaciones con el nivel mas bajo de egresos son las que 
tienen solo seis salidas mensuales de promedio; mientras qua las 
qua presentan un mayor nivel de gastos son las qua salen, an 
promedio, 15 veces al mes. Esta fuerte diferencia an el promedio 
de salidas refleja estrategias de pesca distintas. 

Existe, segun los comentarios de los pescadores, dos tipos de 
pescadores. Un grupo qua tiende a salir con mayor frecuencia a 
pescar, independientemente de las condiciones del mar y de la 
pesca. Cuando la pesca se pone mala igual se arriesga, a veces 
cambiando el espinel por la rastra, hasta qua se presente,nueva- 
mente, una abundancia de pescado. Este as un grupo reducido de 
propietarios, quienes aprovechan, an algunas oportunidades de 
mejores precios por sus capturas, con to cual pueden cubrir el 
incremento an los gastos. Existe otro grupo, mayoritario, de 
pescadores qua deja de pescar durante los dias an qua hay signos 
de mala pesca, a fin de evitar los gastos an combustible; cuando 
los resultados de la pesca del primer grupo parecen satisfacto- 
rios, estos pescadores reinician las faenas de captura. 

Otro factor qua tiene alguna incidencia an los egresos, aunque 
manor qua el promedio de salidas, as el caballaje del motor. En 
los tramos comprendidos entre S/. 40.000 y S/. 69.000 no existe 
mayor variacion an el promedio de salidas, pero si an la potencia 
promedio de las maquinas. Lo destacable a este nivel as qua el 
consumo de combustible crece sustancialmente a medida que los 
motores son mas potentes. Este as un aspecto importante, se 
considera qua an la caleta hay una tendencia a comprar, motores de 
85 hp. Su generalizacion puede modificar de manera sustancial los 
gastos, incrementando aun mas las diferencias con las otras cale- 
tas. Con un promedio mensual de gastos de S/. 41.775, este 
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Cuadro 6. San Mateo: distribucion de las embarcaciones y sus caracteristi- 
cas, segdn tramps de egresos mensuales. 

Trams de No. % Tipo de embarcacion Promedio Prom. sal. 
egresos Bongo (no.) Fibra(no.) motor hp mensuales 

10-19.999 1 2,5 1 - 55 6,0 
20-29.999 7 17,5 1 6 53 7,1 
30-39.999 14 35,0 - 14 59 9,6 
40-49.999 8 20,0 2 6 60 12,1 
50-59.999 6 15,0 - 6 63 11,3 
60-69.999 2 5,0 - 2 70 11,0 
70-79.999 2 5,0 - 2 67 15,0 

Total 40 100,0 4 36 

Fuente: CEPLAES. Registro de ingresos y gastos de la actividad pesquera, 
1987. 

Cuadro 7. Puerto Cayo: distribucion de las embarcaciones y sus 
caracteristicas, segun tramos de egresos mensuales 

Tramos de 
egresos 

No. % 

Tipo de embarcacion 
Bongo Fibra Lancha 
No. No. No. 

Promedio 
motor 
hp 

Promedio 
salidas 
mensuales 

0- 
10- 
20- 

Tot 

9.999 
19. 999 
29.999 

al 

4 

3 
5 

12 

33.3 
25.0 
41.7 

100.0 

3 

1 

1 

5 

- 1 

2 - 
4 - 

6 1 

36 
40 
57 

9 

11 
10 

Fuente: CEPLAES. Registro ingresos y gastos de la actividad pes- 
quera, 1987. 

Cuadro 8. Salango: distribucion de las embarcaciones y sus carac- 
teristicas, segun tramos de egresos. 

Tramos de 
egresos 

No. % 

Tipo 
Bongo 
No. 

de embarcacion 
Lancha Chinch 
No. No. 

Promedio 
motor 
hp 

Promedio 
Salidas 
mensuales 

0- 9.999 5 33.3 3 2 - 33 10 
10- 19. 999 5 33.3 - - 5 46 16 
20-29.999 2 13.3 - 1 1 75 15 
30-39.999 1 6.7 - - 1 165 12 
40-49.999 1 6.7 - - 1 110 14 
50-59.999 - - - - - - - 

60-69.999 1 6.7 - - 1 165 18 

Total 15 100.0 3 3 9 

Fuente: CEPLAES. Registro de ingresos y gastos de la actividad 
pesquera, 1987. 
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asiento pesquero gasta casi el doble que Puerto Cayo y Salango. 
Esta diferencia se debe en parte a la necesidad de pescar a mayor 
distancia, 30 a 50 millas de la costa; y, en parte, al use de 
distinto tipo de combustible: gasolina en San Mateo y diesel en 
Salango, teniendo este ultimo un valor mas bajo. 

En Puerto Cayo, las diferencias en los tramos son menores (todas 
las embarcaciones se situan bajo los S/. 29.999 de gasto promedio 
mensual). La dif.erencia en el promedio de salidas no tiene ningu- 
na importancia. La distribuci6n ester marcada por la potencia de 
los motores y el tipo de embarcaci6n. Ambos factores adquieren 
significado cuando los relacionamos con los sistemas de pesca. 
Las embarcaciones de fibra, que usan red de cerco, consumen dos 
veces mas combustible que las embarcaciones tipo bongo que pescan 
con trasmallo; en e]_ primer caso el promedio de gasto mensual es 
de S/. 18.552, mientras que para los demas es de S/. 9.424. En 
Puerto Cayo, los niveles mas bajos de egreso en relaci6n con San 
Mateo, obedecen al hecho de que ambos sistemas de pesca, son 
costeros -especialmente el de trasmallo-, to que reduce considera- 
blemente el consumo de combustible. En ambas comunidades el 
combustible utilizado es gasoli.na con una proporci6n de aceite. 

En Salango, los gastos tambien son, relativamente, bajos, con un 
promedio mensual de S/. 22.246 (C,uadro 8). Constatamos que Salan- 
go representa la situaci6n mas compleja y heterogenea de las tres 
caletas. La mayor parte de las embarcaciones se situa en los dos 
primeros tramos (bajo los S/.20.000 mensuales), pero encontramos 
embarcaciones con egresos similares a los de San Mateo. Todos los 
bongos y la mayoria de las lanchas se ubican en un nivel de gastos 
inferior a los S/. 10.000 mensuales. E1 promedio de gastos para 
este grupo es de S/. 10.745 mensuales. Con exception de una 
lancha que tiene mas de S/. 20.000 de egresos al mes, este tipo de 
embarcacion es "econ6mica" en su manejo, to que puede considerar- 
se como una ventaja para algunos pescadores. 

Los chinchorreros se concentran en el tramo de gastos comprendido 
entre S/. 10.000 a S/. 19.999. E1 promedio de gastos mensuales de 
este grupo es bastante bajo= S/. 14.457. El hecho de que estas 
embarcaciones, que son mas grandes que las fibras, tengan menores 
gastos se debe al tipo de motor usado y del combustible consumido. 
Son motores internos que funcionan a diesel en lugar de gasolina. 
E1 precio de este combustible es mucho mas bajo: S/. 50 por 
ga16n, en lugar de los S/. 90 por ga16n de gasolina. En este 
sentido, los pescadores de chinchorrero tienen ventaja en relacion 
con los duenos de fibra con motor f uera de borda. Sin embargo, 
hay un grupo de chinchorreros que gastan bastante was, alcanzando 
niveles semejantes a los de San Mateo. Eso se debe, basicamente, 
a la potencia del motor, que en este tramo de gasto, varia de 110 
hp a 145 hp y corresponds a los barcos mas grandes de la caleta. 
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Cuadro 9. Distribution de las embarcaciones, de las tres cale- 
tas segun sistemas de pesca y tramos de egresosl. 

Tramo de San Mateo Puerto Cayo Puerto Cayo Salango Salango 
egresos Espinel Trasmallo Red de cerco Trasmal. Chinch. 
No % No % No % No % No. % 

0- 9.999 - - 4 57. 1 1 20.0 5 83.3 1 11. 1 

10-19.999 - - 2 28.6 1 20. 0 - - 5 55.6 
20-29.999 5 16.7 1 14.3 3 60.0 - - - - 
30-39.999 10 33.3 - - - - 1 16.7 1 11.1 
40-49.999 8 26.7 - - - - - - 1 11.1 
50-59.999 6 20.0 - - - - - - 1 11.1 
60-69.999 1 3.3 - - - - - - - - 

Total 30 100.0 7 100.0 5 100.0 6 100.0 9 100.0 

1 Basado unicamente en los meses de agosto, septiembre y octubre 
de 1987. 

Fuente: CEPLAES. Registro ingresos y gastos de la actividad pes- 
quera, 1987. 

En estos casos, podria decirse que la capacidad mayor de almacena- 
miento de los barcos, justifica los altos niveles de egreso. 

Sistematizando la informacion de las tres caletas, observamos una 
relation directa entre los niveles de gasto y los sistemas de 
pesca (Cuadro 9). En sintesis, la distribution de las embarcacio- 
nes segun los niveles de egreso responde, tanto a las caracteris- 
ticas tecnicas del equipo (ano de la embarcacion, tipo de motor y 
potencia) como a las distancias de los sitios de pesca. E1 
numero de salidas tambien influye en los gastos y revela la estra- 
tegia de pesca de cada dueno; es un factor que reune las unida- 
des de pesca, con caracteristicas tecnicas semejantes. Lo sena- 
lado remite fundamentalmente al gasto de combustible. Sin embar- 
go, como parte del material ester incluido en los costos fijos, es 
importante analizarlos para tener una imagen mas precisa de los 
gastos reales de los duenos. 

4. Costos fijos 

Realizamos la description de los costos fijos con base en la 
informacion recogida en las entrevistas a los propietarios de 
embarcacion. Debido a los distintos tipos de gastos, su periodi- 
cidad, etc. no podemos confeccionar un indice adecuado, razon por 
la cual usamos unicamente montos aproximados para tres rubros: 
embarcaciones, motores y antes de pesca. 
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4.1 Embarcaci6n 

En San Mateo, los duenos de bc,ri n _a-tarnn diir:ante los doce meses 
anteriores a las entrevistas, un promedio de S/. 6.000 destinados 
sobre todo a calafateo peri6dico del bongo. Las obligaciones son 
mas altas para los duenos de fibras quienes deben gastar cada 8-9 
meses, S/. 20.000 en pintura y arreglos diversos para evitar un 
deterioro de la embarcaci6n. Este monto es solo aproximado puesto 
que los gastos son muy superi_ores, si la madera de la fibra empie- 
za a descomponerse debido a la filtraci6n de agua17. El otro 
gasto importante es la reparaci6n de los huecos de la embarcacion 
por los golpes recibidos cuando regresa a la playa 18. Cuando la 
reparacion es chica, se gasta menos de S/. 20.000, y el trabajo 
es realizado en la playa por un pescador. Si el dano es mayor, to 
reparan empleados de la fabr.ica que vienen a la caleta, o el 
pescador tiene que llevar su embarcacion a los talleres de la 
fibrica. En esos casos, el gasto rara vez es inferior a los 
S/. 100.000, pues la reparacion puede debilitar la estructura de 
la fibra, si no ester bien hecha. 

El promedio de gastos de los duenos de bongos de Puerto Cayo, para 
calafateo, es un poco mayor que en San Mateo (S/. 9.000 mensua- 
les). Algunos duenos reemplazan parte de la madera del bongo 
usando pietas de una embarcacion en desuso to cual alarga la vida 
util del bongo. Es dificil precisar el costo de este arreglo, 
pese a que es cada vez mas frecuente por la debil oferta de embar- 
caciones nuevas. Hemos recopilado muy poca informaci6n sobre los 
desembolsos peri6dicos para los arreglos de las fibras. Los danos 
de la estructura son raros pues la playa de esta caleta -muy 
arenosa y abierta- reduce los riesgos de golpe. La limpieza y 
pintura de las embarcaciones se efectua con mucho menor frecuen- 
cia que en San Mateo. A pesar de que no hay ningdn indicio de que 
esta falta de cuidado incida en la duraci6n de las embarcaciones, 
se puede pensar que, a la larger, el periodo de vida util puede 
resultar menor que en San Mateo. 

En Salango la situaci6n difiere mucho segun el tipo de embarca- 
cion. Los duenos de bongos gastan en arreglo una cantidad insig- 
nificante: menos de S/. 3.000 al ano. E1 cuidado de las lanchas 
es mas caro con un promedio de S/. 44.000 mensuales. Es en esta 
caleta donde encontr.amos el grupo de duenos que gasta mas en 
reparacion. Asi los propietarios de chinchorreros dedican en 
promedio, un poco mas de S/. 150.000 al ano, para este fin. 

17 Eso representa el principal peligro para este tipo de embarca- 
cion puesto que puede reducir considerablemente el periodo de vida 
dtil de las fibras si no se arregla a tiempo. AdemAs, con 
infiltraciones de aqua, la embarcaci6n se pone mas pesada to que 
dific ulta la maniobra y eleva los gastos de combustible. 



Capitulo 8 21 

4.2. Motor 

El mantenimiento del motor es el rubro de gastos fijos mas eleva- 
do en las trey caletas. Aqui to que cuenta no es el tipo de 
embarcacion sino el ano de compra del motor. Los pescadores de 
San Mateo desembolsan cada ocho meses S/. 55.000 por la limpieza y 
ajuste del motor. Si una pieza debe ser cambiada, el gasto puede 
facilmente alcanzar los S/. 100.000. En los casos de motores 
viejos y de segunda mano, la suma gastada asciende a S/. 167.000, 
e incluye reparacion de maquina. 

En Puerto Cayo, los pescadores gastan con mds frecuencia en el 
mantenimiento de sus maquinas, pero en cantidades inferiores. Eso 
les permite efectuar desembolsos de acuerdo con sus ingresos y 
conservar mas tiempo sus motores. La gama de las reparaciones 
efectuadas asi como la variacion en la periodicidad impide sacar 
un promedio para esta caleta. Los montos mencionados oscilan 
entre S/. 20.000 y S/. 150.000, segun el tipo de reparacion 
realizada. 

En Salango, la situacion de los motores internos de los chincho- 
rreros la situacion es distinta por sus caracteristicas particula- 
res. Son motores que demandan un mantenimiento constante, pero 
que tienen un periodo de vida util mayor que los motores fuera de 
borda. Casi todas las embarcaciones conservan el motor original. 
La principal desventaja de estos motores es el costo elevado de 
mantenimiento. Rara vez un arreglo cuenta menos de S/. 40.000 o 
S/. 50.000; y, cuando una reparacion implica la compra de repues- 
tos, el costo puede facilmente alcanzar los S/. 250.000. Como 
son maquinas muy viejas (16,5 anos en promedio), las reparaciones 
importantes son frecuentes, to que representa una de las principa- 
les causas de endeudamiento para los propietarios de barco5. La 
compra de una maquina nueva es inalcanzable para la mayoria de los 
duenos de este grupo; por eso, la estrategia implementada es la 
dnica posible. Los barcos que tienen un equipo adicional, como 
winche por ejemplo, tienen que enfrentar gastos mayores. 

4.3. Artes de pesca 

En cuanto a las artes de pesca, es aun mas dificil establecer un 
promedio de gastos. La magnitud del arreglo asi como su frecuen- 
cia estan determinados por una serie de factores imprevisibles. 
Por eso nos limitamos a indicar los problemas mas frecuentes y la 
vida util promedio de cada tipo de arte. 

En San Mateo, los elementos que se reemplazan de manera regular 
son los arpones y los anzuelos, pues se pierden a menudo. Eso 
significa que cada semana, la tripulacion debe arreglar el espi- 
nel. Aproximadamente la mitad del arte es reemplazado durante el 
ano, to que implica un desembolso de S/. 60.000 en el caso del 
espinel de dorado y S/. 110.000 por el espinel de picudo, segun 
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nuestras estimaciones. El tamano del anzuelo y del hilo en el 
segundo caso, justifican la diferencia de precio. Para poder 
enfrentar las emergencias que se presentan, los duenos prefieren 
mantener un stock de ese material. Los pescadores solo compran 
eventualmente a los comerciantes locales, duenos de tienda, por 
los precios elevados en la caleta. 

En cuanto a los trasmallos, solo pudimos recopilar el precio 
unitario y el periodo de vida util. El costo de los trasmallos 
varia segun su uso. El mas barato es el trasmallo camaronero con 
un costo promedio de S/. 30.000. Todos los pescadores concuerdan 
en que se debe cambiar la red cada ano. El trasmallo de langosta 
es un poco mds caro, (S/. 45.000), pero mas durable (mas o menos 3 

anos), aunque necesita ser continuamente reparado. E1 trasmallo 
que se usa en la pesca de especies pelagicas chicas es el mas caro 
(S/. 90.000) y tiene una esperanza de vida de 5 anos, si ester bien 
cuidado. Se puede estimar que los gastos de mantenimiento de las 
redes corresponden mas o menos a la fracci6n del precio inic.ial 
calculado por el numero de anos de uso. Cabe senalar que el 
mantenimiento del trasmallo langostero y para pescado, implir_a la 
compra de hilo que permite remendar la red inicial, mientras que 
para el camaronero se compra panos enteros ya tejidos. 

La red de cerco, en Cayo y Salango es remendada despues de cada 
"oscura". Los gastos de mantenimiento varian segun el tamano de 
la red y la magnitud de los danos. Los duenos no tienen una idea 
precisa de los costos de mantenimiento; sin embargo, pudimos 
deducir que compran, anualmente, entre S/. 100.000 y S/. 

300.000 de hilo. Cabe precisar que los duenos estiman que deben 
cambiar la mayor parte de la red cada siete u ocho anos. Eso 
representa una inversion que puede facilmente alcanzar los 
S/.500.000. Vemos asi que la mantencion de la red de cerco es mas 
costosa que las otras artes identificadas. 

Con base en los datos obtenidos, podemos est.imar, de manera tenta- 
tiva, el gasto anual por concepto de mantenimiento de la unidad 
de pesca. En San Mateo este monto varia, para un dueno de fibra, 
desde S/. 250.000, si su motor es nuevo y no tuvo que reparar su 
embarcacion, hasta S/ 450.000 si necesita arreglos sustanciales en 
la embarcacion y el motor. En ambos casos, incluimos el manteni- 
miento de las artes. En Puerto Cayo, los niveles varian segun el 
tipo de pesca. Con trasmallos., los gastos llegan, en promedio, 
a S/. 220.000 anualmente, considerando que hay pocos motores 
nuevos. Los pescadores con red de cerco gastan un monto que se 
situa entre S/. 350.000 y S/. 450.000 anuales. 

Las variaciones son mucho mas importantes en Salango puesto que, 
los duenos de bongos si.n motor, no gastan mas de S/. 50.000 anual- 
mente; mientras que un dueno de chinchorrero puede gastar hasta 
S/. 700.000 si su red de cerco es grande y si debe reparar su 
motor. Estimamos que los gastos promedio de los duenos de chin- 
chorrero oscilan entre S/. 400.000 y S/. 500.000 al ano. Los 
costos fijos de los duenios de honpos con motor y de lanchas 
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Cuadro 10: Distribution porcentual de las formas de pago segdn 
caletas 

Formas de pago San Mateo Cayo Salango 

Dinero 93 83 96 
Dinero y especie(pescado) 7 17 4 

Total 100 100 

Fuente: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986. 

100 

deben ser similares a los gastos del sistema tr.asmallo en Puerto 
Cayo; es decir, del orden de los S/. 220.000 anuales. 

Estos datos no pretenden ser exactos, sino dar una idea de la 
magnitud de los gastos. Si los comparamos con la informacion 
sobre el capital pesquero, nos damos cuenta de que los costos 
fijos representan un porcentaje bastante alto del valor promedio 
de las unidades de pesca, independientemente del sistema de pesca 
desarrollado. 

5. Modalidades de reparticion 

En esta section, presentamos las diversas modalidades de reparti- 
cion, constatando que existen importantes diferencias en las 
cantidades percibidas por los tripulantes, segun las caletas y los 
sistemas de pesca. 

En el Cuadro 10 vemos la importancia del pago en dinero en la 
actividad pesquera. Constatamos que en las tres caletas, las 
relaciones monetarizadas predominan, independientemente del siste- 
ma de pesca implementado. La categoria "dinero y especie" no 
contradice esta constatacion, puesto que refleja un fenomeno mas 
o menos difundido: entregar una portion minima de la captura a 
los tripulantes para el autoconsumo. Esta modalidad es mas fre- 
cuente de to que expresan los datos del Cuadro 10, aunque siempre 
hay un predominio del pago en dinero. 

Las relaciones laborales estan claramente mercantilizadas y se 
observa una tendencia en la cual, el dueno de la embarcacion no 
participa en la faena de pesca. Segdn la informacion de las 
entrevistas, unicamente el 30% de los duenos sigue pescando regu- 
larmente. Los duenos que pescan tienen todavia obligaciones 
financieras y buscan asi ampliar sus ingresos; el propietario, al 
igual que los demas tripulantes, recibe una parte en la reparti- 
cion si participa en la faena. Los d.emds, salen de manera excep- 
cional (cuando falta un tripulante y no tienen reemplazo). 

Los duenos realizan actividades ligadas a to que se podria llamar 
la gestion de la unidad de pesca. Es el principal responsible de 
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la comercializaci6n del pescado en la playa, compra el combustible 
y los implementos de pesca, decide sobre los reclutamientos, etc. 
Para este grupo de pescadores, las unidades de pesca dejaron de 
ser un medio de trabajo para converti.rse en un capital, que exige 
un manejo cada vez mas empresarial. Sin embargo, esta transforma- 
ci6n en el papel del dueno no modifica de manera sustancial las 
relaciones laborales ya que se conserva los repartos y no un 
salario como modalidad. Las formas de reparto son las tradiciona- 
les, con adecuaciones para viabilizar la actividad en la nueva 
coyuntura. E1 proceso de formalizaci6n de las remuneraciones no 
es completo. Los ingr. esos no son f i.jos s ino que f luctuan segun 
los resultados de la pesca. En este sentido, la principal ventaja 
para los duenos es que el tripulante, al igual que el propietario, 
asume los ciclos de la actividad. 

En San Mateo existe un sistema de pesca con algunas modificacio- 
nes segun las especies de la temporada y un solo sistema de 
reparto, aun cuando hay variaciones en las diferentes unidades 
pesqueras. El modelo de reparto, en la temporada de picudo con 3 
tripulantes sigue los siguientes pasos (Fig. 1). Despues de la 
venta de la captura, por to general, el dueno solo descuenta sus 
costos de combustible18. La suma restante, se divide en dos 
partes iguales, una parte para el dueno y otra parte los tripulan- 
tes. En la parte que corresponde a los tripulantes, se observa 
dos alternativas: la primera y menos frecuente (33%), es que los 
tripulantes se la repartan en proporciones iguales. Esta situa- 
tion aparece ligada a embarcaciones que tienen un manejo familiar. 
El 66.7% de los entrevistados menciona que el reparto entre los 
tripulantes, guarda relaci6n con su edad y experiencia. En estos 
casos, to mas frecuente parece ser que el motorista y el "probero" 
reciban alguna proporci6n adicional (60% de las menciones). 
Tambien se presenta un arreglo en el cual el motorista gana mas, 
el "probero" un monto intermedio y el de "en medio" menos (33.30 
de las menciones). Lo menos f recuente es que solo el de "en 
medio" reciba menos (6.7%). Eventualmente y debido al interes de 
un dueno por retener a sus tripulantes, entrega las partes adi- 
cionales de su propio ingreso. En este sistema, el dueno asume 
los gastos del material de pesca, respuestos para el motor y 
tambien los gastos de las salidas sin captura. Por to general, 
los tripulantes reciben su parte diariamente, despues de la venta 
(81.8%); el 18.2% de los casos reparte semanalmente. Cuando la 
repartici6n es diaria, los tripulantes asumen las perdidas. 

En Puerto Cayo cada sistema de pesca tiene una forma de reparti- 
ci6n. En la pesca de langosta y del camar6n, cada tripulante 
tiene su propio trasmallo. De cierta manera el grupo arrienda la 

embarcaci6n, por to que entrega un porcentaje sobre sus capturas 

18 Segdn las entrevistas, el 82.6% de los duenos_solo descuenta 
la gasolina y el 17.4% descuenta gasolina y otros gastos. 
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Fig. 1. San Mateo: sistema de reparticion en la captura con 
espinel19. 
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Y ademas debe encargarse de manipular un numero predeterminado de 
redes pertenecientes al dueno. La captura de las redes no se 
reparte y el dueno tiene que asumir los gastos corrientes de la 
salida. El porcentaje pagado al dueno por el use de la embarca- 
cion varia entre el 20% y el 30% del valor comercial de la captura 
(Cuadro 11). El porcentaje depende de la especie (langosta o 
camaron), del precio vigente y de los arreglos especificos con los 
duenos de embarcacion. Cada dueno de trasmallo vende su captura 
en la playa y de inmediato entrega el porcentaje correspondiente 
al dueno de la embarcacion. 

El sistema se ilustra en la Fig. 2 y muestra un caso de cuatro 
pescadores, que lleva cada uno su red y, entre todos deben vigilar 
dos trasmallos pertenecientes al dueno. 

is Son estimaciones realizadas con base en la contabilidad y 
las entrevistas. El esquema puede variar bastante de una unidad 
de pesca o la otra. 
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Fig. 2: Puerto Cayo: sistema de reparticion en la captura de 
langosta y camaron 
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Fig. 3. Puerto Cayo y Salango: sistema de reparticion en la 
captura con red de cerco 
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Cuaddo 11. Puerto Cayo: Distribucion de los tripulantes, segun 
porcentaje pagado al dueno y especies 

Modalidades de pago Langosta Camaron 
al dueno (%) % % 

A = 20,0 62,5 55,6 
B = 25,0 33,3 
C = 30,0 37,5 11,1 

TOTAL 100,0 100,0 

Fuente: CEPLAES. Entrevistas, 1986. 

En el sistema de red de cerco, tanto con embarcaciones de fibra 
como con chinchorreros, la reparticion es como sigue: los ingresos 
de la captura se dividen en tres grandes partes relativamente 
iguales: 30% para la embarcacion, 35% para el dueno y 35% para la 
tripulacion; o sea, 65% para el dueno y 35% para los pescadoreS20 
(Fig. 3). Esta ultima parte es repartida, en algunos casos, de 
manera equitativa entre todos los miembros del equipo. En estos 
casos, la parte adicional entregada a los tripulantes de mayor 
jerarquia proviene del porcentaje del dueno. En otros casos, y 
es to mas frecuente, los tripulantes reciben su parte segun su 
jerarquia. Asi, el capitan o motorista y el divisador o puntero 
reciben una parte, o media parte adicional, proveniente de los 
ingresos de los tripulantes. Los arreglos de partes adicionales 
varian de una a otra embarcacion. En general reciben dos partes 
el capitan/motorista y el divisador y una parte y media, el punte- 
ro. Cuando el dueno de la embarcacion sale a pescar recibira la 
parte correspondiente como tripulante y segun su jerarquia en el 
equipo. En este tipo de reparticion no se descuenta los gastos 
corrientes to que justifica la parte de la embarcacion. La repar- 
ticion se realiza despues de que el dueno recibe el dinero de la 
venta. En los casos en los que la venta se la hace en el mar, se 
reparte el mismo dia ya que alli se estila pagan de inmediato. 
Cuando se vende en la playa, el reparto puede demorar algunos 
dias, dependiendo de la agilidad del comerciante para vender el 
producto en el mercado. 

La logica de reparticion en Salango para los chinchorreros es 
similar a la de Cayo. Tambien ahi se establece tres partes sobre 

20 En pocas entrevistas se dice que las partes son iguales. 
Crecientemente se tiende a decir que se hacen dos partes: 65% para 
el dueno y 35% para los tripulantes, perdiendose de esta manera la 
distribuci6n entre gastos de operacion (embarcacion) e ingreso 
neto (dueno). 
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los ingresos bruto521, y no se descuenta los gastos de opera- 
cion, sino que se asigna una parte para la embarcacion. 

La reparti.cion a la tripu].aci.61-1 es similar. pe.sar de ser 
mas compleja por el mayor numero de especialistas. En algunos 
casos, las partes adicionales provienen de la parte del dueno y en 
otros casos de la de los tripulantes. Por to general, reciben una 
parte adicional el capitan, el maquinista, el divisador; reciben 
media parte adicional el panguero, el winchero y el segundo pilo- 
to. E1 arreglo de partes adicionales varia de una a otra embarca- 
cion y esta determinado por el caracter familiar o no de la tripu- 
lacion y por su tamano y capacidad de captura. Asi, por ejemplo, 
en una embarcacion, hasta cinco miembros reciben parte adicional 
porque todos son hermanos; no hay solo una logica de jerarquia por 
f unciones. 

Las pangas y bongos con motor que llevan trasmallo o un pequeiio 
chinchorro tienen otro sistema de reparticion. Se divide la 
captura en dos partes iguales despues de haber descontado los 
gastos corrientes; o se hacen dos partes: 75% para el dueno y 25% 
para tripulantes, sin descontar los gastos. En el caso de los 
bongos sin motor y cuando los tripulantes llevan su propio arte de 
pesca, el sistema es similar al de Cayo para los trasmallos lan- 
gosteros o camaroneros. Cada tripulante entrega alrededor de un 
20% de sus capturas para los duenos. 

6. Montos repartidos 

Antes de presentar las cantidades repartidas a la tripulacion, 
senalamos algunos problemas que encontramos para establecer montos 
promedio por tripulante. En todas las unidades de pesca se regis- 
tro las cantidades repartidas a cada tripulante. Sin embargo, la 
inestabilidad de la tripulacion hate que cambie el pescador y/o 
el numero de personas involucradas en una salida22. Por esta 
razon, no podemos tratar de manera individual a cada tripulante, 
como en el caso de los duenos. Establecemos las cantidades prome- 
dio repartidas a cada tripulante, con base en el numero de tripu- 
lantes de cada unidad de pesca y a los montos extras, cuando es 
posible determinarlos. Consideramos que las estimaciones indican 
bien las diferencias entre las caletas y entre los distintos 
sistemas de pesca. Hemos establecido categorias de los montos 
repartidos, tomando en consideration el salario minimo 

21 En esta comunidad tambien algunos duenos plantean que de los 
ingresos brutos de la captura solo hacen dos partes, juntando asi 
to de embarcacion y dueno. En Salango la parte de la embarcacion 
se la atribuyen a veces al motor y a veces a la red. 

22 Este fenomeno no sorprende, puesto que en el Censo, la 
proportion de tripulantes estables se situo en mas o menos 50% de 
los casos. 
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Cuadro 12. Distribution de los tripulantes por su ingreso 
promedio mensual, segdn caleta y sistemas de pesca. 

Ingresos prome- San Mateo Puerto Cayo Salango 
dios mensuales Red 

Espinel cerco 
Trasma- Trasma 
llo llo 

Red 
cerco 

(S/. ) % 

Menos - 12.500 7,5 90,0 57,1 85,7 42,3 
12.500 - 24.999 45,0 10,0 28,6 14,3 40,0 
25.000 - 37.499 17,5 - 14,3 - 13,3 
37.500 - 49.999 20,0 - - - 3,3 
50.000 y mas 10,0 - - - 1,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ingreso prome- S/. 29.133 5.772 
dio tripulantes 

12.174 5.019 10.932 

Fuente: CEPLAES. Registro de ingresos y gastos de 1a actividad 
pesquera, 1987. 

legal vigente durante el proceso de recopilacion contable, 
S/.12.500. Durante este mismo periodo, el basico real para una 
familia de cinco personas se fijaba alrededor de S/. 30.000. Son 
dos parametros, importantes de tomar en cuenta, para analizar la 
situation de los ingresos de los tripulantes. 

Los datos del Cuadro 12 senalan que los ingresos de los tripulan- 
tes varian enormemente de una a otra caleta. Excepto en San 
Mateo, la mayoria de tripulantes no percibe el equivalente al 
salario minimo vital23. En San Mateo sucede to contrario: el 
92.5% de los tripulantes tiene un ingreso superior al salario 
minimo. En este caso se establece una relation directa entre 
prosperidad economica y actividad pesquera, ya que mas del 90% de 
las familial de San Mateo generan la mayor parte de sus ingresos 
en la pesca24. 

En Puerto Cayo, el 90% de los tripulantes en el sistema de red de 
cerco estan bajo el minimo vital; mientras que el 57% se ubica en 
esta categoria en el sistema de trasmallo. Los datos sobre el 
ingreso de los tripulantes coincide con las entrevistas. Sin 

23 Los datos del Cuadro 12 coinciden con los ingresos estimados 
con base en la information de las entrevistas. 

24 Sobre el mercado laboral comunitario se puede consultar, 
Belisle, et al. "Pesca artesanal y mercado laboral". En La pesca 
artesanal en el Ecuador, Quito, CEPLAES-ESPOL-ILDIS, 1987, pp 229- 
250. 

I 
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embargo, en ambas fuentes e1 equipo especializado en captura con 
red de cerco, omiti6 la informaci6n sobre los ingresos provenien- 
tes de la captura de los trasmal.los. Agregando esta entrada, 
estimamos que el promedio de ingreso mensual para estos pescadores 
de S1. 12.174. A pesar de que los valores pueden estar subesti- 
mados, confirman la imagen de las entrevistas, en cuanto a las 
ventajas para los tripulantes de pescar con sus propias artes. La 
complementaridad de los dos sistemas de pesca permite a los tripu- 
lantes contar con dos f uentes de ingreso. 

En Salango los ingresos de los tripulantes estan jerarquizados 
segun el sistema de pesca desarrollado. Los datos del Cuadro 12 
indican que casi el 86% de los tripulantes del sistema trasmallo 
no percibe el salario minimo, mientras que en los chinchorreros la 
proportion baja al 42%. El nivel de ingreso de los tripulantes en 
los chinchorreros varia mucho de una embarcaci6n a la otra, asi 
como en funci6n del puesto ocupado durante la faena. E1 tripulan- 
te sin calificaci6n del barco menos rentable percibi6 unicamente 
S/. 3.000 de promedio mensual, mientras que el capitan del barco 
mas productivo cont6 con un monto de alrededor de S/. 60.000. En 
estos casos resulta curioso constatar que el 49% de los tripulan- 
tes cont6 con un ingreso superior o i.gual al percibido por casi 
la mitad de los duenos de la caleta, ya que siete de los 15 duenos 
tuvieron un ingreso neto inferior a los S/. 40.000 como to vere- 
mos en la pr6xima secci6n. 

Resumiento, la situation de las tres caletas, cerca del 40% de 
los tripulantes no percibe una remuneraci6n equivalente al salario 
minimo, independientemente del sistema de pesca en el cual operan. 
Si se considera las necesidades reales de la familia (S/. 30.000) 
la proporci6n pasa a casi 80% del total de los tripulantes regis- 
trados en la contabilidad25. Cabe senalar, sin embargo, que esta 
aproximaci6n no es real, debido a la composici6n de los ingresos 
familiares y su relaci6n con el ndmero de miembros, aspectos 
analizados en el Capitulo 10. En cuanto a las perspecti-vas 
futuras, se observa una tendencies a cambiar ciertos aspectos de la 
repartici6n que reducen, aun mas, las cantidades percibidas por 
cada tripulante. En los barcos de Salango se generaliza el repar- 
to semanal o bien cuando el dueno ha recibido el dinero de la 
venta. El no nacerlo diariamente y esperar el pago de los comer- 
ciantes abre un margen de manipulaci6n por parte de los duenos que 
pueden bajar los valores a ser repartidos, ya que es el dnico que 
conoce los ingresos reales obtenidos por la venta. Obviamente que 
esters practicas generan tensiones en la comunidad. Sin embargo, 
las recriminaciones se limitan, todavia, a constatar las distor- 
siones en los montos repartidos; nada permite deducir que existe 
un cuestionamiento del modelo mismo de repartici6n. 

25 En este caso las proporciones son las siguientes: 37% de los 
tripulantes tiene un ingreso inferior a S/. 12.500; 42% tiene 
menos de S/. 30.000 y 21% cuentan con una remuneraci6n superior a 
ester cantidad. 
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Los duenos de fibras de Puerto Cayo tambien tratan de imponer 
practicas similares pero, en este caso, hay una capacidad mayor 
de resistencia de los tripulantes. Los duenos de esta caleta 
tienen un margen de maniobra mas reducido, por los problemas de 
reclutamiento del personal. El fenomeno no es exclusivo de la 
pesca con red de cerco. En San Mateo encontramos una tendencia 
semejante. Ultimamente, los duenos han mostrado interes en imple- 
mentar el mismo esquema de otros pescadores, con la misma especia- 
lizacion pesquera, asentados en la peninsula de Santa Elena 
(Guayas); el reparto semanal, en lugar del modelo actual basado en 
la redistribucion diaria de los resultados de la faena. Los 
duenos aumentan sus ingresos, no tanto por la manipulation de las 
cif ras de venta, sino trasladando parte de los gastos hacia los 
tripulantes. Como el reparto es semanal, en el calculo se 
incluye los gastos de las salidas con y sin captura. E1 monto 
para repartir es mas bajo, puesto que el dueno no es el unico que 
asume los gastos de las salidas sin captura. Todos los duenos de 
San Mateo estdn al tanto de esta variation en el esquema original 
puesto que varios de ellos van, periodicamente a pescar en 
Guayas. Sin embargo, mientras las condiciones de la pesca se 
mantengan favorables, esta transformation dificilmente se genera- 
lizara. Solo en una coyuntura mala, que afecte la rentabilidad de 
la actividad, los duenos podran justificar socialmente el nuevo 
esquema. 

En la pesca con trasmallo de Puerto Cayo hay la tendencia aincre- 
mentar el porcentaje pedido a los tripulantes. Habiamos visto 
(Cuadro 11) que un porcentaje significativo de duenos exige ya el 
30% en lugar del 20%, tradicionalmente, pedido. E1 interes de los 
tripulantes por insertarse en este sistema de pesca, favorece la 
capacidad de los duenos para negociar condiciones mas ventajosas. 
Estas nuevas tendencias no logran modificar la logica de reparti- 
cion existente. Los duenos no pueden y/o no estan interesados en 
cambiar radicalmente las reglas actuales. Nuevos esquemas podrian 
resultar conflictivos y afectar la capacidad actual de los duenos 
de mantener un cierto consenso social. 

En las relaciones dueno-tripulante se cristalizan las nuevas 
pautas de desarrollo del sector. Estas presentan una dindmica 
contradictoria. Por un lado, los imperativos del capitalismo 
actuan hacia la proletarizacion de los tripulantes; mientras que 
la necesidad de mantener un minimo consenso, determina la conser- 
vacion de aspectos de la estructura social heredados del pasado. 

7. Ingreso neto del dueno 

En esta section realizamos el balance economico de la actividad, 
con base en los datos presentados en los acdpites anteriores (in- 
gresos, brutos, egresos y repartos), junto a la information sobre 
costos fijos y costos financieros presenta en el Capitulo 7). 
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Cuadro 13. Distribution de las unidades de pesca, segun tramos de ingresos ne- 
tos mensuales1 

Ingresos San Mateo Puerto Cayo F'Aertr, Cayo Salango Salango 
netos Espinel Trasmallo Red de cerco Trasrnallo Red de cer. 
mensuales No. % No. % No. % No. % No. % 

0 - 19.999 1 2,5 - - - - 4 66,6 1 11,1 
20 - 39.999 1 2,5 1 14,3 2 40,0 1 16,7 
40 - 59.999 3 7,5 2 28,6 2 40,0 1 16,7 
60 - 79.999 6 15,0 - - 1 20,0 - - 2 22,2 
80 - 99.999 5 12,5 - - - - - - 1 11,1 
100 - 119.999 9 22,5 3 42,8 - - - - 1 11,1 
120 - 139.999 8 20,0 
140 - 159.999 1 2,5 1 14,3 1 11,1 
160 - 179.999 4 10,0 
180. 000 y mis 2 5,0 3 33,4 

TOTAL 40 100,0 7 100,0 5 100,0 6 100,0 9 100,0 

1 Solo se descuenta pastos de operacidn y repartos 

Fuente: CEPLAf?3. Registro de ingresos y gastos de la actividad pesquera, 1987. 

En una primera aproximacion a los ingresos netos del dueno por 
unidad de pesca, consideramos los egresos y repartos. E1 Cuadro 
13 muestra una distribuci.on similar a la presentada para los 
ingresos brutos (Cuadro 1). Los duenos de fibras de San Mateo y 
los de barcos de Salango perciben las remuneraciones mds altas. 
Son las dnicas categorias que presentan un promedio de ingresos 
netos mensuales superiores a S/. 100.000, con S/.115.274 y 
S/.138.566, respectivamente. 

Las embarcaciones de Puerto Cayo que usan generan, 
tambien, un ingreso neto bastante alto, S/. 89.822 en promedio. 
Al contrario, los duenos que pescan con red de cerco contaron con 
solo S/. 49.632. Tat vez, para tener un criterio mas realista 
podriamos agregar a estos duenos, una proportion de los ingresos 
promedio de la pesca con trasmallo que no fueron registrados. En 
esas condiciones, esta categoria de duenos sumaria un ingreso neto 
semejante al alcanzado por l.os chinchorreros en Salango. Con un 
ingreso promedio de solo S/. 17.223, los duenos de bongos y lan- 
chas de Salango son los que cuentan con los ingresos netos mas 
bajos de las tres caletas. 

No sorprende constatar la relation entre ingreso neto y bruto. 
Es obvio que el dueno que vendio solo S/. 15.000 de promedio 
mensual en San Mateo, no puede generar una remuneration semejante 
a la embarcacion que realiza las faenas mas productivas con un 
promedio de S/. 296.000 mensuales. La misma diferencia se consta- 
ta en las demos caletas. En Puerto Cayo los desniveles son menos 
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fuertes, de S1. 42.000 hasta S/. 184.000 en el sistema trasmallo 
y de S/. 82.000 hasta S/. 184.000 para las unidades de pesca con 
red de cerco. En Salango la diferencia es el mas fuerte, puesto 
que va de S/. 5.000 pares un dueno de bongo hasta mas de S/. 
500.000 para el chinchorrero mas grande. 

Cabe mencionar que la relacion no es automatica. Encontramos 
unidades de pesca que generaron ingresos brutos semejantes, pero 
los duenos perciben cantidades distintas. Todo depende de como 
los factores tecnicos, las modalidades de reparticion y los gastos 
se combinan en cada unidad de pesca. 

El panorama de los ingresos hasty aqui descrito, es limitado 
puesto que no toma en cuenta las demos obligaciones que un dueno 
debe cubrir para mantenerse activo. Una imagen de los ingresos 
real debe incluir los compromisos financieros y los costos de 
mantenimiento de la unidad de pesca. Para realizar una nueva 
estimation de los niveles de ingreso de los duenos, utilizamos 
solo los casos de duenos que f ueron entrevistados y que, a la vez, 
llevaron el proceso contable. Esta reconstruccion se hate para 30 
casos: 13 en San Mateo, un numero igual en Salango y solo cuatro 
en Puerto Cayo. En esta reconstruccion no se toma en cuenta las 
obligaciones financieras ya saneadas. Del mismo modo, si un dueno 
lleva la contabilidad de dos embarcaciones, los ingresos de ambas 
se suman (Cuadro 14). 

Al tomar en cuenta las obligaciones financieras, encontramos que 
en San Mateo, mas de la mitad de nuestros casos tiene un ingreso 
inferior a S/. 60.000 mensuales. Las obligaciones financieras no 
actuan del mismo modo para cada dueno. Por ejemplo, dos de los 
tres duenos con una remuneration superior a S/. 180.000 tienen 
todavia deudas. Sin embargo como ambos son propietarios de una 
segunda embarcacion, el peso de los pagos es marginal, en relacion 
con el ingreso combinado de sus dos equipos. Estos casos ilustran 
la ventaja economica de los duenos de varias embarcaciones. Los 
pescadores con niveles de ingreso entre los S/. 80.000 y S/. 
120.000 no tienen obligaciones financieras pendientes. Esto les 
permite un ingreso promedio mensual bastante elevado en relacion 
con el salario minimo y las necesidades basicas de una familia. 
Seis duenos, ubicados en la categoria de menos de S/. 60.000, 
contrataron un compromiso con un intermediario. El otro caso 
sigue cumpliendo con sus obligaciones contratadas con una fabrica 
de fibra y un almacen. Se puede deducir que la rebaja del precio 
del pescado tiene una incidencia significativa sobre el nivel de 
ingreso de los duenos que se endeudaron con un comerciante. Otra 
constatacion importante es la situation precaria de los pescadores 
durante el periodo de reembolso. Por ejemplo, el pescador endeu- 
dado con una empresa debe dedicar casi el 50% de sus ingresos al 
pago de las letras. Cabe recordar que en este tipo de financia- 
miento no existe la misma flexibilidad que con los compromisos. 
Es por esto, que el dueno participa en la faena de pesca y recibe 
un ingreso como tripulante. 
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Cuadro 14. Distribution de los duenos, segun tramos de ingresos. 
mensuales altosl 

.... ........ _........ .................... .... .... ................. _.......... .. 

Categoria San Mateo Puerto Cayo Salango 
Espinel Tr.asmallo Red cerco Trasmallo Red cerco 

No. NO. No. No. No. 

Menos de 0 - - 1 1 1 

0- 19.999 2 - 2 - 
20- 39.999 1 - - - 1 

40- 59.999 4 1 - 1 1 

60- 79.999 - 1 - - 3 

80- 99.999 2 - - - - 

100-119.999 1 1 - - - 
120-139.999 - - - - - 

140-159.999 - - - - - 

160- 179. 999 - - - - - 
180.000 y mas 3 - - - 3 

TOTAL 13 3 1 4 9 

1 Se considera los gastos operativos, los repartos y los costos 
financieros. 

Fuentes: Registro de ingresos y gastos de la actividad pesquera, 
1987; y entrevistas. 

En Salango, el parque pesquero es mas heterogeneo que en San 
Mateo, to que determina marcadas variaciones en los niveles de 
ingreso. Otra caracteristica es que casi todos los duenos estan 
endeudados. La situation del dueno varia segun el tipo de endeu- 
damiento y las sumas involucradas. Los dos duenos que tienen 
balances negativos, son personas que se endeudaron fuertemente 
para adquirir y mantener embarcaciones muy antiguas. En ambos 
casos, se puede deducir que el nivel de endeudamiento vuelven 
econdmicamente inviables a las unidades de pesca. Los duenos de 
barcos que tienen los ingresos mas bajos contrataron un compromi- 
so con un intermediario, ademds mantener una deuda con el banco. 
Es justamente to que les distingue de los duenos que alcanzan una 
remuneration promedio de S/. 60.000 a S/. 79.999. En cuanto a los 
tres chinchorreros mas rentables, uno cancelo ya su deuda, mien- 
tras que los demas tienen todavia obligaciones con el negociante 
de cafe. Son barcos con un buen potential de crecimiento, pues el 
monto de la deuda no es muy alto. 

En Puerto Cayo, to unico cl.aro es que los duenos de bongos tienen 
una situacion ventajosa porque no tienen deudas. E1 numero redu- 
cido de casos con red de cerco impide sacar conclusiones. 

Finalmente, si agregamos los costos de mantenimiento, la situacion 
economica de la mayoria de los duenos se vuelve bastante precaria. 
Hemos visto que para la mayoria de los sistemas de pesca, la suma 
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anual de mantenimiento sobrepasa los S/. 200.000, o sea 
S/.15.000 a S/. 20.000 mensuales. En este caso, el ndmero de 
duenos con un resultado neto negativo creceria de manera signifi- 
cativa. A los tres casos ya existentes (Cuadro 14) se anade otros 
cuatro duenos, de cuales dos son de San Mateo y dos de Salango. 

Existe otro grupo de 9 duenos que habria tenido una situaci6n 
econ6mica precaria, con un ingreso promedio mensual de menos de 
S/.30.000. Alrededor de 16 propietarios estarian sobre, el ingreso 
basico familiar, con disparidades muy grandes entre ellos. Una 
situacion economica tan extrema se presentaria si habrian,efecti- 
vamente, pagado las sumas adeudadas. Es obvio, que cada uno 
privilegi6 las obligaciones domesticas y que, ademas, se conjugan 
otros ingresos y estrategias de vida. E1 caracter ciclico de la 
actividad y su efecto sobre los ingresos, complica el analisis. 
En periodos de buena pesca, los gastos financieros y fijos son 
cubiertos, mientras que en temporada mala no se cubren esas obli- 
gaciones. Vemos asi, hasta que punto modalidades flexibles de 
endeudamiento, como la ofrecida por los comerciantes, son un 
factor esencial de viabilidad del sector. 

De otra parte, segdn las temporadas, los duenos gozan de un ingre- 
so superior al que percibe la mayoria de los sectores populares 
del pais; mientras que en los meses de mala pesca, la situacion de 
la familia es muy parecida a un contexto de sobrevivencia., Para 
equilibrar el presupuesto familiar es importante combinar activi- 
dades, remuneradas o no, asi como diversificar las fuentes de 
ingreso. En principio pareceria que las diferencias entre duenos 
y tripulantes no son tan fuertes, especialmente si consideramos a 
los propietarios que no consolidaron todavia su proceso de capita- 
lizaci6n. Es solo cuando la inversion se convierte en capital que 
las diferencias se establecen claramente. Asi, la propiedad de 
los medios de producci6n no es suficiente para explicar las dife- 
rencias entre duenos y tripulantes, condici6n sine qua non, de la 
estratif icaci6n social. 
La dinamica presentada nos habla de un modelo de insertion de un 
sector de pequenos productores, a las exigencias de un mercado 
cada vez mas omnipresente. Es un esquema que trata de conjugar 
aspectos de la realidad tanto economica y comunitaria. A traves 
de una serie de mediaciones, se trata de viabilizar la reproduc- 
tion ampliada del sector, pero conservando, al maximo, una estruc- 
tura social heredada de la fase anterior. Esta simbiosis abre un 
campo de reflexi6n conceptual que llevaria redefinir la pesca 
artesanal. Las dificultades economical principales se derivan de 
los altos costos de mantenimiento, en especial si las unidades de 
pesca tienen muchos anos de use y de los altos costos finan- 
cieros. 

La magnitud de los desembolsos peri6dicos, hate de los costos 
fijos una de las principales preocupaciones de los pescadores 
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artesanales de la region. En varias oportunidades, el dueno debe 
endeudarse para enfrentar emergencias. Todas las organizaciones 
de pescadores (vg. cooperativas u otras) expresaron, de un modo 
u otro, su deseo de crear infraestructura de mantenimiento y/o de 
suministro de material de pesca. De la information presentada se 
desprende claramente, que esta puede ser un area importante de 
intervention estatal o privada. En las entrevistas se menciona el 
interes de recibir financiamiento, para montar talleres mecanicos 
y de mantenimiento en las caletas y almacenes de implementos de 
pesca. Sin embargo, con este apoyo deberan enfrentar un problema 
poco estudiado hasty ahora: la gestion de esas actividades. La 
respuesta generalmente formulada es que la organization local, 
cooperativa o sindicato, representa la instancia idonea para 
ejecutar este tipo de proyectos. Su implementation estA vista 
ademas, como un medio privilegiado de consolidaci6n de las organi- 
zaci_ones de base. Sin embargo, un aspecto poco analizado hasta 
ahora es la representatividad social de una cooperativa. El 
trabajo de campo realizado permitio constatar que una proportion 
reducida de pescadores pertenece a las organizaciones pesqueras 
locales. 

En San Mateo, la proporc-i(5n de duenos que pertenece, nor.malmente, 
a la cooperativa es de alrededor del 40%. Sin embargo, los miem- 
bros activos representan, en el mejor de los casos, la mitad de 
este porcentaje. En Puerto Cayo, la representatividad de la 
organization es adn menor: 35% de los duenos. Existe una relativa 
cohesion entre los miembros porque pertenecen a un mismo grupo de 
interes, pero se excluye a los demas sectores de la caleta. Otro 
sector estA organizado en torno a una cooperativa de procesamiemto 
de pescado pero no tiene un funcionamiento regular y de mayor 
proyeccion economica 26. En Salango, el sindicato agrupa a casi 
todos los duenos; sin embargo, la influencia de este organismo es 
debil. Se han creado dos cooperativas que tampoco logran repre- 
sentar al conjunto de pescadores de la caleta. 

Un estudio realizado recientemente en Ecuador, establece criterios 
sobre los factores de exito y de fracaso de este tipo de organiza- 
cion. Entre sus principales conclusiones, aparece la cuestion de 
la educacidn de los pescadores asi como la capacitacion de los 
dirigente527. Sin menospreciar esta necesidad, creemos que este 
esfuerzo educativo tendria un efecto limitado, si no se toma en 
cuenta el control social por parte de los duenos mas poderosos de 
la caleta sobre los demas pescadores. Como cualquier organiza- 
cion, la cooperativa es una instancia de poder, que se caracteriza 

26 Este grupo 5Urgi6 de un programa estatal para el procesamiento 
de pescado seco salado y salpresado. 

27 Poggie, J.J. y Fierro, M. "Correlation sociocultural del exito 
de las cooperativas pesqueras artesanales ecuatorianas". En La 
Pesca Artesanal en el Ecuador, Quito, CEPLAES-ESPOL-ILDIS, 1987, 
pp. 111-120. 



por una logica de exclusion y de control social. Estos son aspec- 
tos que se deben considerar en cualquier politica de intervencion, 
de manera que los recursos puedan redistribuirse adecuadamente 
entre los pescadores. 

Esta realidad nos hate concluir que el suministro de servicios es 
una forma de intervencion deseable, que permitiria mejorar las 
condiciones de production; sin embargo, existe la necesidad de 
democratizar esas formal de organizacion si se espera que las 
ventajas sean aprovechadas por todos los pescadores de una caleta. 
En las condiciones actuales, el financiamiento de un taller o de 
un almacen, estaria al servicio de un ndmero reducido de pescado- 
res. Todos los duenos que no son miembros de las organizaciones 
serian automaticamente excluidos y pagarian una suma superior por 
los servicios. El problema es aun mas complejo puesto que, muchas 
veces, los conflictos no se limitan al funcionamiento interno de 
la organizacion sino que reflejan las tensiones interfamiliares de 
la comunidad. 

En este sentido, la intervencion no solo debe observar la cuestion 
de financiamiento, sino un programa global de fomento comunitario, 
de manera que no acentde las tensiones sociales existentes. 
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CAPITULO 9 

CONSTITUCION DE LOS EQUIPOS DE TRAEAJO. 

En este capitulo analizaremos la organizaci6n del trabajo 
pesquero, la demanda de mano de obra, los mecanismos de 
constit,uci6n'de los equipos de pesca y la articulaci6n de los 
pescadores a,otras actividades no pesqueras. Estos aspectos 
permiten profundizar y cotrip lemerrtar, desde una perspectiva social 
y cultural, algunos de los puntos referidos ante riormente; a 

saber, los limites y posibilidades del desarrollo de la pesca en 
cada una de las comunidades. 

La conformaci6n de los equipos de trabajo es uno de los 
prerequisitos fundamentales para llevar a cabo la actividad. Los 
ciclos de pesca y, en ocasiones, la complementariedad con otras 
actividades, dificultan el reclutami.ento de mano de obra. De otro 
lado, el crecimiento acelerado del parque pesquero se ha topado, 
en ocasiones, con una limitada oferta de mano de obra. Finalmente, 
este capitulo nos proporciona elementos para caracterizar la 
relaci6n duerio-tripulante, esencia.l para entender la trama de 
relaciones sociales que se tejen en una comunidad. 

1. Organizaci6n del trabajo 

En ester secci6n presentaremos algunos elementos de la organizaci6n 
del trabajo pesquero, contemplando aspectos'relativos a la demanda 
de mano de obra, a las f unciones de les a los 
mecanismos de reclutamiento y a la estabilidad de la tripulaci6n. 

1. 1. Dernanda y of erta de taano de obra 

En el Capitulo 2 se hizo una descripci6n de la faena de pesca y de 
la tarea de ios tripulan-bas. Nos interests recordar algunos 
elementos que permitan analizar la con'stituc16n de los equipos de 
pesca y la demanda dr mano de obra. 

Algunos duenos de embarcaci6n no salen a pescar, sino que realizan 
una labor de gesti6n, de aprovisionamiento de los materiales y de 
venta del pescado. Solo el 30% de los duehos participan a6n en la 
faena de pesca, fen6meno que nos habla de una profundizaci6n de la 
divisi6n social del trabajo. En cuanto a las tareas de la' 
tripulaci6n en el mar, cada sistema de pesca tiene variaciones en 
funci6n de la tecnologia utilizada. Es asi que en las tres' 
comunidades analizadas encontramos diversos modelos de 
organizacion;del trabajo, 
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En San Mateo, no existe una mayor e.:peciali-zacion entre los 
miernbros de 1-a tr.ipulaci6n. La. un -ca funci6n di-ferenciada es la 
de la persona que va al mando de la e>rnbarcaci.on y que, por to 
general, es e1 piloco encargado d.el motor y de ubicar los sitios 
de pesca. El "probero" y de ''en media" realizan ciertas 
actividades indistintarrnente, aunque la tendencies es que el de "en 
medio" se preocupe de enc._arnar los espineles y de limpiar el 
pescado a bordo, y que el "probero" este pendi.ente del manejo de 
los espineles durance la rnaniobr,a y ayude a divisar el pescado. 
En general, se observes que los tripulantes rotan en sus funciones. 
En todo ca-so, comp ya vireos, hay un reconoci-miento diferenciado en 
la reparticion entre la tr.ipulaci6n, que tiene relaci6n con la 
confianza depositada por el. duerio ,y con las habilidades 
person,ales, antes que Con la furrci6n desempenada en la faena. 

En Cayo, la organizacion del trabajo varia segdn los sistemas de 
pesca. En el caso de los trasmallos 'carnarorleros y langosteros, no 
encontramos un modelo centralizado de organizacion del trabajo, 
sing que se establece una especi-e de' sociedad en la que each 
tripulante maneja pus propias artes de pesca, ayuda con las artes 
del dueho y le entrega al dueno un porcentaje de las capturas. 
Asi, las tareas y la organizaci6n del trabajo tienen otro 
contenido. Solo hay una coordinaci6n de las actividades relativas 
a la ubicacion del sitio de pesca y al manejo de la embarcaci6n. 
Lo que recibe el tripulan.te depende de la captures de su propio 
trasrnallo. En el caso de la red de cerco para pesca bl.anca, 
existe una division del trabajo y urea jerarquizacion de funciones 
que redunda en ingresos diferenciados. E1 personal especializado 
es el que tiene funciones organizativas y de control de la 
embarcaci6n, el que ubica la mancha de pescado y el que organiza 
la calada de la red (puntero). El grueso de tripulantes en este 
sistema de pesca cumple funciones de "pahero" (jala y Gala la 
red). En general- se cuenta con una L-ri-pulaci6n relativamente 
estable en los puestos rnus calificados. En Cayo todos los 
tripulantes tienen :sus propias artes de pesca para la captura de 
langosta y camar6n. Alrededor del 30% se dedica solo a este tipo 
de pesca; el 70% restante combina la pesca Blanca con la de 
langosta y camar6n. 

En Salango, podemos ident.ifi-car tres formas de organizar el 
trabajo. Lamas difundida es la de lus barcos chinchorreros, en 
la cual hay una jerarquizaci6n clar_a de funciones y tareas, 
similar a to visto en Puerto Cayo. En est.a pesca se distinguen 
las funciones de capitan y/o piloto, panguero, divisador y 
winchero. Como ya mencionamos cada urea de es-tas tareas implica 
remuneraciones adicionales. A di_ferencia de Cayo, los otros 
sistemas de pesca de Salango (trasmallo y linea), no compiten con 
el sistema chinchorrero; son espacios diferenciados. Ni las 
pangas con tzasmallo o pequrnos chinchorros ni los bongos con 
anzuelo o trasrnallo reconocen jerarqu.ias en la organizacion del 
trabajo, excepto el r_a.pitan o encargado de la embarcaci6n. Los 
arreglos de repartici6n pueden ser centralizados o no, dependiendo 
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de] valor de las artes de pesca. Pero en ningun caso, hay un 
reparto adicional Centre los rriierribros de ester tripulaci6n. 

Los arreglo:;' de trabajo erltre du eno y tripulantes implican, para 
estos 61tlmos, algunas actsvidades adicionales en la playa, 
dependiendo de la jerargUi.a del tripulante y de su relaci6n'con el 
dueho: la rriantenci6n del motor y embarcaci6n, el acarr_eo de los 
materiales, entre otros. En Sari Mateo se observe una tendencia a 
la prestaci6n de servicios en la playa como actividad aut6noma. 
Ahl encontramos algunos casos en que los dUellos contratan peones 
ademas de los tripulantes, pares efectuar estas tareas (Cuadro 1). 

En cambi.o, en Cayo y Salango hay casos en los cuales no existe 
esta obligaci6n para los tripulantes. Ello tiene lugar en 
si.tuaciones poco centralizadas de organizaci6n del trabajo 
(trasrnallo y linens). 

Otro eleraento inriportante de la organi.zaci6n del trabajo es el 
ndmero de tripulantes requerido para cada sistema de pesca. En 
San Mateo, los equipos de trabajo estan conformados, por to 
general, por ties tripulantes, numero que se adecua bien al 
sistema espinel. Segun nuestro Censo, el 87% de las unidades 
pesqueras tienen tres tripulantes y e1 10% de las unidades tienen 
dos tripulantes. En el ultimo caso, la faena requiere un mayor 
esf uer.z,o; sin embargo, parece obedece.r a la escasez de mano de 
obra y tambi.en al. inte.res del dueno y los tripulantes por aumentar 
SUS ingresos. Los egUlpos de cuatro trlpulaIltes son muy escasos 
(3`i de las unidades de pesca); se co;nforman por to general en 
invierno durante el periodo de captur.a de dorado. La 
incorporaci6n de otro tripulante en ester 6poca tiene dos motivos. 
De un lado, el. volumen de captura es mayor cuando se pesca dorado, 
to cual requiere de trabajo adicional de evisceraci6n y embalaje 
en cajones con hlelo, De otro, el nuevo miembro es joven y 
aprovecha las vacaciones para ini_ciar su aprendlzaje de la pesca. 

Cuadro 1, Personas o grupos que reallzan .1.rts tareas de playa, se- 
gun caleta. 

Todzt la tripu.la-ci6n 

San Mateo 
J 

78,6 

Cayo 
J 

83,3 

Salango 
J 

80,0 

Tripulaci6n y peones 21,4 

Solo capitzin/piloto/ 16,7 20,0 

taI iIiare5 
Total. 100,0 100,0 100,0 

Fuente: CEPLAES. Entrevistas a leas dUellos, 1987. 
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En San Mateo encontramos una coherencia entre,el numero de tripu- 
lan.tes y 1os requerimientos tecnicos y de trabajo del sistema 
espinel. Esta dinanmi-ca no se observa en todas los sistemas de 
pesca. En Puerto Cayo, el tamano de los equipos varia segdn el 
sistema de pesca; el 34:':,' de las embarcaciones tienen entre siete y 
diet tripulantes y cor_responden a1 sistema de red de cerco. Lo 
interesante, en 6ste y otras casos, es que Ia tripulacion varies y 
que no existe un numero estable de tr.i.pulantes. El minimo de 
tripulantes requeridos para una buena maniobra es de siete; sin 
embargo, es frecuente que las arnbarcaciones sobrepasen este 
numero. Ello puede explicarse de dos maneras: 1) la inestabilidad 
de los equipos, hate preferible conc(E.,rtar a un numero de 
tripulantes mayor que el realmente regijerido, de manera que se 
pueda contar slempre con el nurrlero minimo de personas; y 2), el 
cardcter de la tripulacion (muchos pa.rientes y todos vecinos) 
permite, una distribucion mayor de ingresos al interior de la 
comunidad, de manera que se mantenga un consenso social sobre la 
division del trabajo. 

En Cayo, la pesca de camaron y langosta se realiza preferentemente 
con tres o cuatro tripulantes (en 38% de las unidades de pesca). 
Sin embargo, su numero puede oscilar entire dos y cinco personas. 
En este caso, el riumero tampoco hace referencia a .las necesidades 
tecnicas sino a otras razones. En .las fibras y bongos, que 
combinan la pesca Blanca con la de langosta y camaron, el numero 
de personas que va a la pesca de esters ultimas especies dependera 
del numero de tripulantes que tienen para la pesca Blanca. Los 
dueiios div.iden su tripulaci6n entre el bongo ,y la fibra. Para los 
duehos de bongo, ex_clusivamente ligados al camaron y la langosta, 
el llevar un mayor numero de tripu.l.antes con sus propias artes les 
permit(-,, te6ricamerite, obtener ingresos adicionales. 

En Salango, la 'situaci6n es 1:)astante similar a la de la red de 
cerco de Cayo. En general, los ch:i.nchorreros llevan entre ocho y 
diet tr. ipulantes (43`i de hIS r.rnidades Lie pesca) , numero que puede 
ascender h:asta 11 personas, En ester corctunidad, para este tip(-) de 
pesca, se ha establecido en ocho tripul.arites el minimo requerido 
para la faena. Se observa asi, una dinamica similar a la de 
Puerto Cayo que puede ser explicada en terminos semejantes. 

E1 sistema de trasmallo o pequerio ch-inchorro con embarcaciones 
motorizadas en Salango utiliza, por to general, tres personas (30% 
de las unidades de pesca), aunque puede variar entre dos y cinco 
personas. Las capturas en .los bongos sin motores, con linea de 
mono o se reali?a con dos personas, aunque en algunas 
oportunidades salen pasta cuatro. 

Como heruos vista existe i.tn variedad de tamanos de los equipos de 
trabajo, seg6n el sistema de pesca. En el Cuadro 2 seiialamos el 
numero de personas que requiere cada caleta en funci6n de los 
sistemas de pesca y del numero de embarcaciones. Adicionalmente 
presentamos el numero de personas que efectivamente participa en 
la captura y el total de t.r.abajadores disponibles. 

i 
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Cuadro 2: No. de personas requeridas, personal disponible y 
poblacion masculina activa, segue cal.eta. 

Personas' Persona12 Trabajadores 
Caleta r equeridas disponible masculinos 

San Mateo 41-7 284 386 

PlAerto ("ayo 272 145 266 

Salango 116 129 285 

' Se estim6 segun los requerimientos tecnicos y numero de embarca- 
c i_ones . 

2 Se sumo el total de tripulantes y el 30% de los duenos que men- 
cionaron que trabajan en la faena de pesca. 

Fuente: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986. 

Cada una de las comunidades presenta una situaci6n diferente en 
cuanto a las necesidades de mano de obra para la pesca. Los 
requerirnientos de mano de obra en San Mateo y Cayo exceden las 
posibilidades de la cornunidad; en el otro extremo, en Salarigo, 
encontrarnos yin excedente de mano de obra que puede ser faci.lmente 
integrado a la actividad pesquera. 

En Mateo'es clararnente perceptible la carencia de mano rte obra 
para la pesca. Aun si toda la pob-laci6n masculi_na participara en 
ester no seria posible cubrir toda las plazas de trabajo 
que ofrece lE pesca artesanal. En Puerto Cayo la situaci6n es 
similar, agravada por la existencia de empleos alternativos en la 
zones. 

Solo en Salango encontramos un balance adecuado entre la demanda y 
la poblacion que efectivamente trabaja en pesca. Es was existe un 
excedente de mano de obra clue podria dedicarse a la pesca. Al 
igual que en Cayo, existen en Salango empleos alternativos que son 
atractivos para la poblacion'; en consecuencia y contradictoria- 
mente, en Salango tambi6n hay evidencia de dificultades para 
reclutar tripulantes. A juicio de los duerios, el problema se 
presenta sobre todo en los periodos de mala pesca. Debido a la 
irle,xistenci i de ]_in "salario" basico (se contrata con un arreglo 
de partes, distribuidas en funci6n de la pesca), en la temporada 

' Pares rriayc,r detalle sobre el rnercado laboral en estas 
comunidades, vease, Belisle et al. La pesca artesanal y rnercado 
laboral. En CEPLAES, ILDIS, ESPOL. La pesca artesanal en el 
Eci:ra.dnr. Quito, 1987, pp. 229-250. 
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eta que no hay pesca, los tripulantes prefieren no salir o buscar 
otra actividad. 

En San Mateo se implementan varias estrategias f rente a la escasez 
de tripulantes. Se propicia la inmigraci6n de personas 
localizadas en areas rurales cercanas a la caleta; o bien, se 
busca trabajadores en Manta con el que se realiza un ar.reglo por 
temporadas. Tambien se observa que los tripulantes rotan de una a 
otra embarcaci6n, de manera que se aprovecha el personal, cuando 
las fi.bras eStan en tie.rra, para prepar.ar la pr6xima salida. Ello 
es frecuente cuando un propietario time varias embarcaciones y 
ester centralizada la organization del trabajo. En Cayo se observer 
una tendencia a buscar tripulantes en pueblos aledanos, de 
caracter eminentemente agricola (vg. Omo, Olina, Cantagallo). 

La falta de Correspondencia entre lo-- requerimientos tecnicos de 
los sistemas de pesca y las pricticas de use de mano de obra puede 
deberse a situaciones de deficit o excedente de mano de obra en la 
comunidad. Eta la medida eta que existe un deficit, es probable que 
el numero de tripulantes se adecue a las necesidades tecnicas. 
Cuando existe un excedente, en cambio, puede desarrollarse una 
prictica de. use de un mayor numero de tripulantes al tecnicamente 
requerido. Esta es una posibilidad interesante ya que se ha 
seiialado que ql numero de pescadores ester rigidamente determinado 
por la tecnologia (Foster, 1975. En Pollnac, 1979). Los casos 
analizados muestr.an que exi.ste flexibilidad en la constituci6n 
rrumerica de lo s, equipos de trabajo. 

l.'2'. Mecanismos de recli.:ttarniento. 

En este acapite seiialamos los criterion presenter en la busqueda 
de tripulantes, los raecanismos utilizados para tal fin y 
analizarnos el parentesco corrto un recUrso era la constituci6n de los 
equips-is de trabajo. 
Los criterios'que rigen la busqueda ,y reclutamiento de tripulantes 
son los de responsabilidad y eficiencia. Solo para ciertos 
puestos se busca habilidad y conocimientos en. la pesca y/o motor. 
Los tripulantes con alguna especializaci6n son altamente 
deseados y se los trata de retener con arreglos especiales 
(sobre todo mejor rerriuneracion.). En muchos casos, una relation de 
confianza ester dada por el parentesco. Sin embargo, en ocasiones 
los dueiios senalan que no reclutan los tripulantes con este 
criterio. Un indicador de esta l6gica es San Mateo donde el 49% 
de los tripulantes jefes de hogar son originarios de otras 
localidades, casi siempre rurales, y tienden a no tener relaciones 
de parentesco en la comunidad. 

Los tr.i.pulantes son preferentemente j6venes, entre 18 y 35 anos. 
E1 trabajo de pesca excluye a la poblaci6n masculina sobre los 48 
artos. Son pocos los casos de tripulantes sobre esta edad. De 
otro lado, los tripulantes ti_ertden a no ser jefes de families, sino 
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que tienen otro estatus dentro de la unidad domestica. E1 
porcentaje de jefes es alrededor del 35% para todas las caletas. 
Ello ester en relacion a la menor edad promedio de este grupo y a 

yin proceso de adquisicion de bienes pesqueros a to largo del ciclo 
vital. Sin embargo, la proporcion de'tripulantes que son jefes de 
hogar evidencia la profundizacion de la divisi6n social del 
trabajo en las tres comunidades. Existe, un grupo de familias que 
no ha podido, por diversas razones, iniciar un proceso de 
capitalizaci6n pesquera. Podriamos asumir que la categoria 
tripulante-jefe de familia corresponds a trabajadores 
asalariados. Sin embargo, corno veremos rnas adelante, la relacion 
de trabajo se modifica por el hecho de que algunos de estos jefes 
de familia tripulantes trabajan en ernbarcaciones de sus padres u 
otros familiares cercanos; es decir forman paste de una suerte de 
empresa familiar'. 

En el. Cuadro 3 presentamos la distribllci6n de las estrategias 
mencionadas por los dueKos para reclutar tripulantes2. Estos 
hacen referencia a diferentes aspectos y varian de una a otra 
caleta, aunque aluden a problematicas similares. 

El dueno y/o el capitan tienen la responsabilidad de conformar el 
equipo de trabajo. Pero, como veremos mas adelante, los 
tripulantes senalan la existencia de otros canales. En San Mateo, 
el mecanismo rnas utilizado para un reemplazo temporal es cubrir la 
vacante con el dueno o un pariente de confianza. Esta alternativa 

Cuadro 3: Distribucion de los tripulantes, por estrategias de 
reclutamiento, segun caletas. 

Estrategias de reclutamiento 
San Mateo % Cayo Salango 

Duerio y/o capitan busca2 19,0 36,8 47,7 
Sale dueno o pariente de confianza 28,6 - - 

Cuando falta no salen, no reemplaza 14,3 10,5 4,8 
Sale un numero menor, falta gente 9,5 5,3 14,3 
Buen arreglo dueno-tripulante; no 19,1 15,8 23,8 
falta gente 
Adecuaciones sistema pesca, rota- 9,5 31,6 9,4 
cion de tripulantes 

Total 100,0 100,0 100,0 

s Se agrupan todas las rnenciones. 
2 En Cayo ester rnencion se refiere a buscar en otra localidad. 

Fuente: CEPLAES. Entrevistas, 1987. 

2 La entrevista pregunto que haria el dueno en caso de que le 
faltaran tripulantes. 
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no ester presente en las otras caletas. Tambien parece frecuente 
en San Mateo, que en caso de fallar un tripulante, se deje de 
pescar. Curiosamente, en esta caleta son menores las menciones de 
falta de mano de obra en relacion a las que dicen que hay 
suficiente personal. Estas ultimas estan relacionadas a empresas 
de caracter familiar y a situaciones en las que se manifiesta que 
existe un buen arreglo de trabajo. La categoria "adecuaciones al 
sistema de pesca", poco frecuente en San Mateo, tiene relacion con 
la utilization de la rastra que requiere menos personal y a la 
rotaci6n de tripulantes entre varias embarcaciones de un mismo 
dueno. 

En Cayo, el recurso mayormente mencionado para reclutar y mantener 
tripulantes es la combination de sistemas de pesca= pesca blanca 
y camaron-langosta. A pesar de que la information antes pesentada 
sugiere una falta de mano de obra, son pocas las ocasiones en que 
se expresa ester falta. Ello, se explica porque los pueblos 
aledahos son una fuente alternativa. Contradictoriamente, en esta 
caleta se manif iesta con frecucencia que no falta personal y que un 
buen arreglo entre dueno y tripulante garantiza el reclutamiento 
de la mano de obra y su psrmanencia. Algunos duenos mencionan que 
no salen y no buscan reemplazo cuando falta(n) algun(os) tripulan- 
te(s) durante unos dins. 

Para los duehos de Salango, un buen arreglo con sus tripulantes 
garantiza el personal adecuado. Tambien, en este caso, existe la 
percepci6n de que se cuenta con mano de obra suficiente para el 
desarrollo de la actividad. En esta comunidad es frecuente salir 
con un numero menor de tripulantes al requerido, ya que en ciertos 
momentos falta mano de obra. Como vimos anteriormente, los 
chinchorreros, cuentan con una tripulaci6n superior a sus 
necesidades teenicas, dinamica que per.m.ite variar, sin problemas, 
el numero de tripulantes en cada salida. 

Los tripulantes, en nuest.ras entrevista Y , hablaron de los 
mecanismos a traves de los cuales l.legaron a trabajar en la 
embarcacivn (Cuadro 4). En las tres cal.etas, to mas frecuente es 
que el dueno a otro tripulante busque el personal. Son relativa- 
mente pocos los casos en que los tripulantes ofrecen su trabajo.. 
Esta dinamica aparece con mayor frecuencia en Cayo. En el 
reclutamiento de los tripulantes, el parentesco es un recurso 
importante, ya sea como par.iente del dueno o bien como pariente de 
otro miembro de la tripulacion. Adi.cionalmente, existe un numero 
significativo rte casos, especialmente en San Mateo, de tripulan- 
tes que se enganchan en una embarcacion de su familia. Los padres 
compran la embarcacion bajo el criterio de que cuentan con un 
numero suficiente de hijos para que la trabajen. 

a Se les pregunt5 como llegaron a trabajar en esa embarcaci¢n. 
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Cuadro 4. Mecanismos de contrataci6n mencionados por los 
lantesI, por'caleta. 

tripu- 

San Mateo Cayo Salango 
Mecanismos de contrataci6n .O O 

Due-ho pariente le propuso 25,9 23,1 27,3 
Dueno no pariente le propuso 18,5 23,1 31,8 
P._rriente que, trabaj: le llevo 11,1 15,4 13,6 
Tripulante pidi6 trabajar 14,8 23,1 9,1 
Padre compr6 rrnbarcaci6n para 
que trab..t jen hi jos 

29,7 15,3 18,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

I Se, agrupan todas las mericiones. 

Puente: CEPLAES. Entrevlstas a tripulantes, 1987. 

Pollnac (1979) serr::t1_, :due, antes que, criterion soci.ales pre- 
establecidos para la (..const.i_tucion de los equipos de pesca, Soil 103 
grupos de parentesco u otros, los que desempenan un papel 
importante ran la dinamica laboral pesquera. Las comunidades 
anal.izadas no son ajenas a esta real.idad. El. .recurso mas 
i nmed.iato curt que cuenta i.itn dueKc) para abastecerse de mono de obra 
es su nucleo familiar cercano, sobre el cual puede ejercer mayor 
control y auto.ridad. Una segunda estrateg:i.a es ampliar su 
reclutamiento hacia parientes mas lejanos y hacia particulares. 
La 16gica del parentesco tiene restricciones deri_vadas tanto del 
nUme.ro de miembros que componen la unidad domestica y de los 
i.ntere-;ses d:iversos que desarrollan los miembros de la familia. 

Una aproximaci6n a esta dinamica es la relaci6n de parentes-co 
entre ton tripulantes y los duenos. El Criadro 5 muestra que, en 
las tres corriunidades alrededor de la mitad de los tripulartes son 
parientes del dueno respective y 1.1 otra mitad son 
"particj.rlares"4. Los tripulantes parientes (sanguineo o ritual) 
son especialmente si_gnificativos en San Mateo (59,4%); la propor- 
ci6n di:minuye un poco en Cayo (57,3%) y, finalmente, en Salango 
CGIlstituye el 50%. 

Como seiialamos, la capaci.dad de control varia segdn el grado de 
parentesco. En el cuadro 6, presentarnos la distribuci6n de los 
tripul;irites parierite s segun g.rados de parentesco. San Mateo tiene 
un comportamiento distinto al de Cayo y Salango en cuanto al tipo 
de parientes que se incorporan a las unidades de pesca. E1 54,8% 

4 T ermino uti.lizado por los pescadores para referirse a tripu- 
lantes que no son parientes. 
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Cuadro 5. Distribuci6n de los 
los duenos, por caleta. 

tripulantes, segun la relaci6n con 

San Mateo Cayo Salango 
Relaci6n con dueno % % % 

Pariente 55,6 50,4 47,2 
Particular 40,6 42,7 52,0 
Compadre 3,8 6,9 0,8 

Total 100,0 100,0 100,0 
N (266) (131) (123) 

.............................. ....................... ................................... .............. ......_........................................ ........ .................. ............................... .............................................. ......_........................... _..................................................................... ..................... 

Fuente: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986. 

Cuadro 6. Distribucion de los tripulantes parientes de los duenos 
segun nivel de parentesco y caleta 

Nivel Parentesco San Mateo Cayo Salango 

A: Hijo y yerno 54,8 33,4 32,8 
B: Hermano y cunado, primo 32,0 42,4 41,4 
C: Sobrino, nieto 11,1 22,7 25,8 
D: Tio, suegro, padre 2,1 1,5 - 

Total 100,0 100,0 100,0 
N (144) (66) (58) 

..... ............... ............... _... 

Fuente: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986. 

Cuadro 7. Distribucion de las embarcaciones, segun predominio 
parientes, pqr caleta. 

San Mateo Cayo Salango 
Predominio parientes % % % 

Solo parientes 20,0 21,4 26,7 
Predominan parientes 70,0 35,7 40,0 
Predominan no parientes 10,0 42,9 33,3 

--------------------------------- 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: CEPLAES, Entrevistas, 1987; registro de ingresos y gastos 
de la actividad pesquera, 1987. 
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de los parientes de San Mateo son hijos y yernos, frente al 33,4% 
de Cayo y al 32,8% de Salango. En Cayo y Salango la categoria B 
(hermano, curiado y primo) tiene mayor relevancia, al igual que la 

C (sobrino y nieto). Es't,--L diferencia ester determinada por los 
sistemas de pesca. El numero de tripulantes requerido para la 
pesca Blanca con red de cerco es superior al de los otros sistemas 
de pesca. En este sentido, las necesidades exceden el Ambito de 
la f amilia nuclear. Es interesante resaltar que alrededor de un 
30% del total de tripulantes (parientes y no parientes) de San 
Mateo son hijos y/o yernos, to coal permite a los duenos mantener 
control sobre la tripulaci6 n, la faena de pesca y los recursos 
generados por la actividad. Esta tendencia es menor en Cayo y 
Salango, donde los hijos/yernos solo representan el 15% de los 
tripulantes. El control que puede ejercer un dueno sobre el resto 
de parientes es menor aunque significativo; logran arreglos de 
caracter familiar especialmente entre hermanos. 

En suma la contratacion de mano de obra para la actividad pesquera 
ester altamente mediatizada por los recursos familiares con los que 
cuenta cada dueno. Sin embargo, y pose a los difertes 
requerimientos de tripulantes en cada sistema de pesca, no es 
frecuente que existan unidades pesqueras exclusivamente familiares 
(Cuadro 7). Una dificultad importance es que son pocas las 
.familial que tienen recursos -masculinos- necesarios para 
conformar las unidades de pesca. Algunas excepciones ocurren en 
San Mateo; en casos de bongos o panga con trasmallos o anzuelos en 
Salango y Cayo; y, curiosamente, en algunos chinchorreros de 
Salango. En San Mateo hay un predominio de embarcaciones con 
tripulantes solo familiares o con predominio de familiares (90%). 
Ello es menor en Salango (66,7%) y Cayo (57,1%). 

Pollnac (1979) menciona casos de pescadores que articulan su 
tripulaci6n coil base en el parentesco. Esta relaci6n inerementa 
la estabilidad, cooperacion y confianza en el personal, redundando 
en la eficiencia y productividad de la actividad. En algunos 
casos, el trabajo entre parientes aumenta los ingresos familiares; 
sin embargo, to contrario tambi6n se presenta. Es decir, al 
buscar eficiencia y destreza antes que- privilegios familiares, se 
diversifica el riesgo y se garantiza un ingr,eso. Ambas opciones 
han sido destacadas en diferentes regiones del mundo. Creemos que 
en las comunidades analizadas las dos logicas estan presenter. 
Este aspecto se volvera a tratar cuando se analicen las 
estrategias de vida de las comunidades domesticas. 

1. 3. Estabili.dad 

Otro factor que inside en la eficiencia del trabajo es la 
estabilidad de la tripulaci6n. En el Censo preguntamos a los 
tripulantes sobre su remuneracion en una misma embarcacion. Entre 
el 89% y el 93% contests, afirmati.vamente. Consideramos que esta 
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tendencla es valida en el corto plazo, ya que los arreglos se los 
hace por temporada5. 

Las entrevistas sugieren que existe una movilidad anual elevada. 
En un i;ntento por visualizar este problema en un periodo mds 
amplio, prof undizamos este aspecto en las entrevistas (Cuadro 
8). En las'tres caletas encontramos dos grandes grupos de 
tripulantes en cuanto al tiempo de trabajo en la embarcaci6n: un 
primer grupo que ha trabajado por menos de seis meses en la misma 
embarcaci6n; y, un segundo, que to ha hecho por un periodo mayor 
de un ano. Se proyecta asi una imagen de un grupo estable de 
tripulantes que permite montar una estrategia de mediano plazo y 
un grupo que rota entre diversas embarcaciones. 

En San Mateo es donde se observa una mayor rotation entre los 
tripulantes. En el otro extremo, en Salango se encuentra mayor 
estabilidad relativa de los tripulantes. 

La estabilidad se relaciona con la condition de parentesco con el 
duerio (Cuadro 9). Se observa una correlation entre tiempo de 
trabajo de los tripulantes en la misma embarcacion y relation con 
el d]Aeri(D. En San Mateo, de los tripulantes que han trabajado en 
la embarcacion por un periodo menor a los 6 meses, solo el 30,8% 
son parientes; en Cayo, el 29,6% y en Salango, el 14,3%. De los 
tripulantes que han trabajado mas de 25 meses en la misma 
embarcacion, en San Mateo el 86,4% son parientes; en Cayo el 54,4% 
y en Salango el 65,6%. Obviamente, la condition de parentesco no 
garantiza completa estabilidad ya que existen diferentes niveles 
de ruptura en las relaciones familiares. Como senalamoJ 
anteriormente, es mas facil contratar a los hijos como mano de 
obra, pero, a medida que los lazos de parentesco se distancian, 
los parientes tienden a perder legitimidad. Nuestra information 
confirma la imagen de una tripulaci6n pariente con mayor 
estabilidad, que se complementa con tripulantes no parientes que 
rotan entre las embarcaciones. 

Pusimos tambien a prueba la hip6tesis de que la estabilidad de la 
tripI_ilaci6n puede ser f unci6n de la inversion en bienes pesqueros. 
Es decir, el hecho de que los equipos de pesca mas modernos y con 
mayor capacidad de captures y de ingresos pueda ayudar a mantener 
una tripulacion. Sin embargo, el Cuadro 10 nos presenta un 
panorama bastante confuso. No existe una correlaci6n clara entre 

5 En general una temporada es una obscura (22 dias). 

6 Los Cuadros 8 y 9 se han construido en base a las entrevistas 
a duerios y tripulantes. Esta information ha sido validada con el 
Censo, controlando el parentesco respecto a los duerios. Tanto en 
Sari Mateo como erg Salango hay consistencia entre ambas f uentes, 
con variaciones del 0,3% en la una y de 0,64% en la otra. En Cayo 
en carnbio, hay )An.:r dj.:Jcozdanci.,;-:t cercana al 7%. En las entrevistas 
estan sobrevalorados los tripulantes no parientes. 
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Cuadro 8. Distribucibn de los tripulantes segun tiempo de trabajo 
en la rnisma ernbarc,,tcion, por caleta. 
Tierripo San Mateo Cayo Salango 
(Meses) 

Menos 6 

IO 

39,4 

u i 

38,6 

u 

29,2 

7 - 12 10,6 17,1 19,4 

1:3 - 24 16,7 12,9 6,9 

25 y reds 33,3 31,4 44,5 

`Potal 
N 

100,0 100,0 
(66) (70) 

100,0 
(72) 

Fuente: CEPLAES. Entrevistas a duenos' y tripulantes, 1987. 

Cuadro 9. Distribution porcentual de los tripulantes, segun tiempo de trabajo y relation con el dueno, por caleta. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
San Nateo Puerto Cayo Salango 

Tiempo --------------------------- ---------------------------- ------------------------------- 

(meses) Parien. No Parien. Total Parien. No Parien. Total Parien. No Parien. Total 

Nenos 6 30,8 69,2 100,0 29,6 70,4 100,0 14,3 85,7 100,0 

7 - 12 57,1 42,9 100,0 83,3 16,7 100,0 42,9 57,1 100,0 

13 - 24 72,7 27,3 100,0 55,6 44,4 100,0 100,0 - 100,0 

25 y mas 86,4 13,6 100,0 54,5 45,4 100,0 65,6 34,4 100,0 

Total 59,1 40,9 100,0 50,0 50,0 100,0 48,6 51,4 100,0 

N (66) (70) (72) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fuente: CEPLAES, duenos y tripulantes, 1987. 
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Cuadro 10. Distribution porcentual de los tripulantes, segdn tiempo de trabajo y 
estratos de capital pesquero, por caletas. 

Estratos 
de capital 

Tierrrpo de Trat_a jo 

p esquero - 6 ruses 7-12 rrYbe.J 13-24 rneses 25 y + arses Total 

San Mateo 

Alto 48,7 13,3 6,7 33,3 100,0 
Medio 29,2 8,3 16,7 45,8 100,0 

Bajo 25,0 37,5 37,5 100,0 

Puerto Cayol 

Alto 40,6 21,E 16,2 21,6 100,0 
Medio 39,3 25,0 3,6 32,1 100,0 
Bajo - - 66,7 33,3 100,0 

Salango 

Alto 36,1 27,8 11, 1 25,0 100,0 
Medio 15,4 11,5 .3,8 69,3 100,0 
Bajo 37,5 62,5 100,0 

1 En Cayo, se agrupa en los estratos alto y radio, casos de tripul antes, que corm 

bir,arr la pesca en dos tip-_)s de erfibarcaci6n. 

Fuente: CEPLAES. Entrevistas a duenos y tripulantes, 1987 

los estratos de embarcaciones y el tiempo de trabajo de los 
tripulantes. En e1 nivel alto de capital pesquero, los 
tripulantes han trabajado de preferencia menos de seis meses. 
Ello puede obedecer a la forma de calculo del capital de la 
embarcacion, en la cual el tiempo de use es una variable 
importante de ponderacion de los valores. En esta perspectiva, 
las embarcaciones recien adquiridas tienden a ubicarse en el 
estrato alto pero, obviamente, los tripulantes tienen un menor 
tiempo de trabajo. En el estrato medio de capital, tanto en San 
Mateo comp en Salango, los tripulantes han trabajado, de 
preferencia, mas de 2 anos en la misma embarcacion. En cambio en 
Ca-yo, predomina un tiempo menor de trabajo. Finalmente, en los 
niveles bajos, tarabien predominan los tripulantes con mas tiempo 
de trabajo. 

La informacion,estaria indicando que en la estabilidad de 1a 
trip.ilacion tiene mayor poder explicativo el tipo de relaci6n con 
el duerio (pariente o no) que Tina logica de caricter economico, 
corno son los rriontos de inversidn. En este sentido, el parentesco 
es un Mien mecanismo pares mantener a la tripilacidn, aspecto 
reseilado para situaciones pesqueras de otras regiones del mundo. 
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2. Combinaci6n de actividades 

La diversidad ocupacional ha sido mencionada por varios autores 
como una caracteristica de las comunidades pesqueras artesanales 
(CIID, s/f). Existen pescadores especializados y de dedication 
exclusive y otros de tiempo partial que combinan la pesca con 
actividades secundarias. Segun Emerson (1980), la diversidad 
ocupacional ester relacionada a la incertidumbre que lleva 
aparejada la pesca. A ello debe agregarse la existencia de 
actividades extra pesqueras en las comunidades y los ingreso,s por 
ellas generadas. Asi, la diversificaci6n ocupacional puede tener 
un caracter complementario o bien de competencia con la pesca. 
Sin entrar en esta pol6mica, senalaremos la relevancia de las 
actividades complementarias entre tripulantes y duenos en la 
perspectiva de considerar las limitaciones adicionales en la 
conformaci6n de los equipos de trabajo. 

La informaci6n proporcionada por el Censo muestra que la 
frecuencia de combinaci6n de actividades varia segun caleta y el 
status de los pescadores (Cuadro 11). En Puerto Cayo y Salango 
existe una mayor proporci6n de personas que combinan actividades 
que en San Mateo. En ester dltima, son los duenos de embarcaciones 
los que mas frecuentemente tienen otra actividad. E1 tipo de 
pesca que predomina en esta caleta no permite a los tripulantes 
desarrollar otra actividad: pescar supone una dura jornada de 
trabajo. Los duenos, en la medida q.ue se convierten en rentistas 
y dejan de salir a pescar, pueden incurrir en otras ocupaciones. 
Es pertinente senalar que el dinamismo de la pesca en esta 
comunidad no da lugar a la necesidad'de trabajo multiple. Los 
ingresos que provee la pesca son suficientes para la reproducci6n 
de_ los pescadores y sus familial. 

En Cayo tambien son los duenos los que exhiben la mayor proporci6n 
de ocupaci6n multiple. Los tripulantes dedicados a la pesca blan- 
ca tienen un periodo (la clara) en el que pueden realizar otras 
actividades; la pesca con trasmallo, que no demanda una jornada 
completa ni dedicaci6n exclusiva, deja tiempo para otros trabajos. 
Era Salango son, nuevamente, los duenos los que tienen una 
actividad complementaria, principalmente aquellos mas antiguos. 
Los tripulantes tienen posibilidad de desarrollar trabajos 
adicionales, pero son relativamente pocos los que dicen tenerlos. 

El tipo de actividades complementarias tambien varia entre las 
ca-let-as y de acuerdo al estatus de los pescadores. Entre los 
duenos de San Mateo, la menci6n mas frecuente es el comercio no 
pesquero -abarrotes, comida preparada, etc.- (50%), seguida de 
actividades complementarias a la captura -comercio de pescado y 
servi_cios- (31%). En Cayo, el 43°10 menciona actividades ligadas a 
la pesca y el 28,6% al transporte y servicios. En Salango el 54% 
de los duenos combinan la pesca con actividades derivadas y un 30% 
con el comercio pesquero. 



Capitul.o 9 16 

Cuadro 11. Distribucion porcentual de duenos y tripulantes, segan combinen o no actividades por caletas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Categoria San Mateo Puerto Cayo Salango 

de ------------------------------- -------------------------------- --------------------------------- 

pescadores Si combinan No combinan Total Si combinan No combinan Total Si combinan No combinan Total 

Duenos 17,9 82,1 100,0 34,3 65,7 100,0 50,0 50,0 100,0 

Tripulantes 5,0 95,0 100,0 21,0 79,0 100,0 19,2 80,8 100,0 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Buente: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986. 

Los tripulantes tambien realizan actividades complementa.rias 
ligadas a la pesca, especialmente en Cayo (59,3%). En San Mateo 
los tripulantes parecen optar principalmente por trabajos en la 
construcci_6n (29,5%), en derivaciones de la pesca (23,5°0) y en la 
agricultura (23,5%). En Cayo, la construcci6n es el complemento 
del seguido de varias actividades (25,9%). En Salango, 
finaImente, tiene particular relevancia l.at agricultura (48.3%) 
corr,o ,ictivi-dad complementaria, segi-iid,a de la construcci6n (20. 7%) . 

En st.irn. t , los pescadores , en las diversas cate-gorias , estan 
ai-Aici.ilados a otras ocupaciones deriv.adas de 1a captiira. 

la atenci6n, en los resultados del Censo, la poca 
impor.tancia de la agricultura comp actividad complementaria; sin 
embargo ello se expl..ica, en paste; por la epoca de su realizaci6n 
(noviembre, 1986 ) . L,as pregt.uttas sobre actividad remiten al 
informants al ultimo mes7. La agricultura, a diferencia de las 
otras actividades, tiene ciclos definidos de demanda de mano de 
obr.a8. Estos se concentran entre diciembr.e y mayo, rneses de 
btiena pesca en todas las caletas. En esta medida, compite, 
parcialmente, con la pesca. Sabemos por otras f uentes, que existe 
izna alta propo.rci6n de pescadores que tienen alguna vincul.aci6n 
con 1a agric-t.ilti.ira, especialmente en Salango y Cayo. 

Estos datos permiten concli.iir que, en general, existe una 
eatrateggia de combinacion de actividades entre los pescadores. En 

`7 
Si- bien .l,Jt actividad agricola se desarrolla a partir de 

diciembre, es probable que en Salango'durante noviembre, mes del 
Censo, se hayan i-niciado las primeras li.mpiezas de ter.renos, 
previa a la cosecha de cafe. 

e >e pueden identi.ficar cuatro si.stemas agricolas en el area: 
pastos dedicados a 1a ganaderia; culti.vos de ciclo corto de 
invierno; y, cul.tivos de ci.clo corto de veran.o realizados con 
alg6n sistema de riego (pozos). Tienen mayor relevancia los 
cafetales y los cultivos de ciclo corto de invierno, especialmente 
en Salango Y Puerto Cayo. San Mateo, como ya seiialarnos no tiene 
mayor vocacion agricola. 
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el caso de los tripulantes, sus ocupaciones secundarias generan 
recursos necesarios pares la reproduction de sus dependientes. 
Para este grupo, la frecuencia del fenomeno ester en estrecha 
relacion con los sistemas de pesca, en terminos del tiempo y 
esfuerzo requerido y, fundamentalmente, en relacion con los 
ingresos que provee la actividad. Como vimos, en San Mateo, la 
pesca produce ingresos superiores a1 de las otras caletas; es 
decir, disminuye la necesidad de actividades complementarias. En 
las otras comunidades es mess frecuente que los tripulantes 
realicen trabajos adicionales, ya sea por los escasos recursos que 
les genera la pesca o porque los sistemas de pesca to permiten. 
En algunos casos la combination de actividades se presenta en 
momentos criticos de la actividad pesquera por to que podria 
planteerse une competencia por mano de obra entre agriculture y 
pesca. En ocasiones, los otros trabajos de los tripulantes se 
derivan de su calidad de propietarios de tierra o negocios; solo 
un grupo muy reducido tiene un caracter de asalariado pleno en la 
actividad que le resulte rnas oportuna y conveniente. 

Para los dueiios de embarcaciones, la estrategia de ocupacion 
multiple obedece a una dinamica de diversification de sus 
inversiones e intereses. En algunos casos, el vinculo se da 
porque la inversion pesquera proviene de una actividad previa en 
comercio de pescado o agriculture; en otros, ester ligada a un 
esf uerzo posterior de diversification. Una combination frecuente 
es la propiedad de equipos de pesca y de una tienda de articulos 
de primera necesidad. Esta ultima provee los gastos de operation 
de la pesca y permite contar con el dinero necesario pares los 
gastos cotidianos de la farailia. La agriculture tiene otra 
I6gica. A traves de diversos mecanismos se invierte en tierra, to 
cual otorga ciertos ingresos y bienes para el autoconsumo. Pero, 
la tierra es un recurso importante Para acceder al credito ya que 
se la puede hipotecar. En suma, el estrato de propietarios 
muestra una l6gica de combination de actividades basada en las 
incertidumbres de la pesca y en la necesidad de acumulaci6n de 
capital. 

Este Capitulo ha mostrado los diferentes aspectos que intervienen 
en la constituc.i6n de los equipos de trabajo. Por un lado, el 
complejo juego entre hab.ilidad tecnica y confianza que, junto a 
las jerarquias de la tripulaci6n, redundan en variaciones de los 
ingresos de los tripulantes. De otro, contrastamos la demanda de 
mano de obra requerida Para la actividad con la oferta disponible, 
de to cual deducimos algunas estrategias Para el reclutamiento de 
la mano de obra. Entre estas, el parQntesco es un recurso muy 
frecuente pares constituir Iris equipos de trabajo. Finalmente, la 
conformaci6n de los equipos ester atravezada por el hecho de que 
pocas personas estan dedicadas erclusivamente a la pesca. Por 
diversas razones, tanto los duenos coma los tripulantes, tienden a 
tener varias ocrzpac.iones. 

En Cuanto al caracter de la relacion dueno-tripulante, hemos 
mostrado que esta no puede ser visualizada como una de patron- 
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obrero, sino que tiene varias mediaciones. Primero, no existe un 
salario fi jo, sino mas bien arreglos en funcion de la magnitud de 
pesca; esto derives en un compromiso de eficiencia y cooperation en 
el trabajo. Segundo, el parenteso determina una dinamica de 
cooperacion 3' de ayuda mu-tua; no se da una logica meramente 
mercantil. Al dueno no le interesa una extraccibn pura de valor; 
busca tambien la reproducci6n del tripulante que es su familiar. 
Finalmente, el tripulante tiene un caracter complejo, toda vez que 
puede ser asalariado en la pesca y propietario de tierra o de otro 
bien de capital, to dial mediatiza la relation con el dueno y no 
permite visu,ali_zarlo coirlo Un asalariado puro. 

Se observan sin embargo, hacia la proletarizacion de 
los tripulantes. El grtiipo de "proletarios'' podrian caracterizarse 
comp jefes de families desligados de bienes productivos y que rotan 
en su trabajo, segun las oportunidades de ingresos. Una vez mas, 
concluimos con una images de comuni.dades en transition y de 
creciente mercantilizacion, tendencias que no se han cristalizado 
aun en nuevas categorias sociales. 
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CAPITULO 10 

ESTRATEGIAS DE VIDA DE LAS UNIDADES DOMESTICAS 

Uno de los objetivos del proyecto era caracterizar las estrategias 
de reproducci6n que adoptan las unidades domesticas (CEPLAES, 
1985: 23); estas constituyeron una de las constantes unidades de 
observaci6n y analisis de la investigation. Se las conceptualizes 
como el conjunto de individuos que comparten la residencia y comen 
en la misma mesa, pueden participar en tareas productivas comunes 
y sus miembros pueden mantener relaciones de parentesco entre si. 
Distinguimos trey dimensiones, que puede o no encontrarse segmen- 
tadas: 1) la residencia y el consumo compartidos, que denominamos 
unidad domestica; 2) las relaciones de parentesco, a que denomi- 
namos familia; y 3), las relaciones econ6micas y de production 
que, en esta investigaci6n, denominamos unidad de pesca. 

Nuestro analisis en este capitulo enfoca a las unidades domesti- 
cas. En ocasiones hay una superposition entre esta dimension, las 
relaciones de parentesco y relaciones productivas. En muchas, 
existen como realidades diferenciadas y con complejas interrela- 
ciones. Estableceremos estas interrelar_iones en terminos del tipo 
de familia que sustentan las unidades domesticas y de la conforma- 
cion de 105 equipos de pesca en los hogares de duenos y tripulan- 
tes. En la conception del proyecto, la unidad domestica estA 
presente como un espacio econ6mico, social, politico y cultural en 
el cual el pescador y su familia organizan su reproduccion. En el 
interior de la unidad domestica se organizes una division del 
trabajo fundada en criterios generacionales y sexuales; a la vez, 
los recursos humanos se organizan en funci6n de los recursos 
financieros e ingresos posibles de obtener (CEPLAES, 1985: 16). 
El sentido, implicito en el proyecto, era de que la interrelaci6n 
entre la unidad domestica y la unidad pesquera, via relaciones de 
parentesco, ingresos, recursos e inversiones, permitiria reflexio- 
nar sobre la 16gica de reproducci6n de las economias pesqueras 
(CEPLAES, 1985:33 y Grdfico 3). 

Respecto al tema de las estrategias familiares existe una. amplia 
literature y debater. Si bien no nos interesa realizar un 
balance del mismo, es pertinente puntualizar algunos aspectos que 
guiaran nuestro analisis. E1 concepto mess utilizado es el de 
estrategias familiares de supervivencia. Este concepto remite al 
hecho de que las familias, pertenecientes a diversos estratos 
sociales,desarrollan, deliberadamente o no, determinadas acciones 
encaminadas a asegurar la reproducci6n material o biol6gica del 
grupo (Torrado, 1981: 204). Partiendo de esta conception es 

1 Para una. revisi6n de algunos puntos del debate vease: Revista 
Demograf is y Er_onomia. Mexico: XV: 2 , 1981. 
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conveniente puntualizar algunos aspectos que nos permitan operati- 
vizar el concepto para nuestros propositos: 

1. El concepto se refiere a la fami-lia como unidad de analisis. 
Sin embargo, una serie de criticas posteriores (Rodriguez, 

1981) han llevado a relativizar esta r_oncepcion ya que se recono- 
ce que los recursos familiares son uno de los posibles a movilizar 
para garantizar la reproducr_ion. Nosotros asumimos en este capi- 
tulo una unidad de analisis de menor riqueza potential como es la 
unidad domestica, aunque reconocemos que en el contexto producti- 
vo, las relaciones de parentesco son un recurso central para 
organizar la producci6n2. En la provisj.on de alimentos y otros 
servicios, identificamos relaciones mds amplias de intercambio 
en la cotminidad que son centrales para lograr la reproduccidn de 
un grupo domestico. Sin embargo, para nuestros propositos, consi- 
deramos que la unidad domestica es el espacio de reproduccidn 
donde se movilizan todos los recursos al alcance para lograr sus 
objetivos. 

2. No utilizamos la idea de sobrevivencia (Arguello, 1981: 194) 
debido a que ella connota una situacion limite, mas alla de la 

coal estaria la muerte. Como ya observamos, muchas unidades 
domesticas se encuentran en una situacion de franco bienestar 
antes que de sobrevivencia. En este sentido preferimos hablar de 
reproducr_ion, pese a las complejidades y ambiguedades que trae 
aparejado este termino. 

3. E1 termino estrategias tambien ha sido cuestionado por connotar 
un sentido de conciencia y de planificacion. Sin embargo, en 

la tradition antropologica, este termino ha sido utilizado para 
mostrar la existencia de una logica en el manejo de los recursos, 
al nivel de comunidades, de la familia, de grupos de residencia, 
etc. Antes que un sentido de planificacion, to que se buscaenfa- 
tizar es la racionalidad de los grupos analizados. Es desde esta 
perspective que rescatamos el termino como un instrumento util 
para desentraAar la logica del manejo de los recursos en las 
unidades domesticas, que puede ser diferente a la de otros grupos 
sociales. 

4. La unidad domestica (o la familia) es una instancia condiciona- 
da por los niveles de bienestar, por la comunidad y, en dltima 

instancia, por su articizlacidn a las actividades economicas, 
concretadas en el mercado laboral y de consumo y en la action 
estatal. Son justamente algunos de estos aspectos los que quere- 
mos relevar en este capitulo. 

Asi, nuestro proposito en el presente capitulo es referirnos a las 
estrategias de vida de las unidades domesticas, contemplando como 
components de estas estrategias los siguientes aspectos: dinamica 

2 En el Capitulo 9 se analizo la conformation de los equipos de 
trabajo. 
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demografica; ciclo familiar y tipo de familia; division familiar 
del trabajo; actividades remuneradas y de subsistencia; organiza- 
cion de los gastos, del consumo y de los ingresos. 

1. Los recursos humanos 

Intentaremos establecer algunas interrelaciones entre la tipologia 
de unidades domesticas presentada en el Capitulo 6, los niveles o 
estratos socioecondmicos, el ndmero de miembros, la distribution 
por genero y a los procesos migratorios. Una primera constataci6n 
es que el tamano de las unidades dom6sticas es funcion de su 
orientation ocupacional. El Cuadro 1 muestra el ndmero promedio 
de miembros por unidad dom6stica, segdn tipo de hogar. Si bien 
hay diferencias entre comunidades, se observa comportamientos 
similares. Los hogares de propietarios tienen un promedio de 
miembros mayor al de las otras categorias de hogares: 7,8 en San 
Mateo, 7,0 en Cayo y 6,7 en Salango. Los hogares de tripulantes, 
salvo en San Mateo, estan sobre el promedio de la comunidad: 6,0 

Cuadro 1. Promedio de miembros por unidades domestica y distri- 
bucion por g6nero, segdn tipos de hogaresl 

Tipos de Hogar Promedio Hombres2 Mujeres2 
Miembros 

San Mateo 6,3 50,8 49,2 
Due fios 7,8 53,0 47,0 
Tripulantes 6,0 51,7 48,3 
Otras pescas 3,9 51,3 48,7 
No pesqueros 4,3 44,2 55,8 

Cayo 5,5 52,7 47,3 
Duenos 7,0 50,0 50,0 
Tripulantes 5,8 53,4 46,6 
Otras pescas 5,8 53,4 46,6 
No pesqueros 4,2 50,0 50,0 

Salango 5,4 53,7 46,3 
Due nos 6,7 52,2 47,8 
Tripulantes 6,1 54,1 45,9 
Otras pescas 5,9 55,9 44,1 
No pesqueros 4,7 53,2 46,8 

1 

2 

Se excluyen lap, unidades domesticas en las cuales ningdn miern- 
bro realizes actividad remunerada. 
Construidos en base a los promedios de miembros segdn sexo. 

Fuente: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986 
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promedio de la comunidad: 6,0 en San Mateo, 5,8 en Cayo y 6,1 en 
Salango. Los hogares clasificados como "otras pescas" 
(actividades complementar.ias a la pesca) tienen un comportamiento 
distinto en las caletas: 3,9 en San Mateo, 5,8 en Cayo y 5,9 en 
Salango. Es decir, en San Mateo estan bajo las otras unidades 
domesticas pesqueras y en Cayo y Salango tienen un comportamiento 
similar al de los hogares tripul.antes. En cuanto a las unidades 
no pesqueras, en las tres caletas se presentan con un promedio 
superior a los cuatro miembros, cifra inferior al promedio de las 
comunidades. Esta situacion plantea que una de las condiciones de 
la pesca es contar con un ndmero alto de miembros, en especial en 
el caso de los hogares que tienen embarcacion. Es obvio que 
contar con un mayor ndmero de personas, especialmente varones, 
facilita la constitucion de los equipos de pesca. 

Sin embargo, si mi.ramos la relacion hombre/mujer, no tenemos 
indicios de que la necesidad real de mano de obra masculina se 
traduzca en una mayor proporcion de hombres en los hogares. E1 
mismo Cuadro 1 senala que, en las tres comunidades, con una pro- 
porcion diferente, hay un predominio de la poblacion masculina. 
Este hecho se mantiene en todos J-os hogares, excepto en San Mateo 
entre los hogares orientados a actividades no pesqueras, en los 
cuales hay un predominio de poblacion femenina. Si bien la acti- 
vidad pesquera recluta solo mano de obra masculina, ello no impli- 
ca que la poblacion femenina sea expulsada de la comunidad; como 
veremos, se la mantiene y se le asigna otras actividades. Ciertos 
desequilibrios pueden explicarse por la migracion de mujeres, 
aspecto que resenamos a continuacion. 

Otro factor, que tratamos brevemente, es la migracion, tanto la 
inmigracion de los jefes de familia como la emigracion de los 
hijos3. En San Mateo encontramos (Cuadro 2) el indice de jefes 
de nacidos fuera de la localidad mas alto de todas las comunida- 
des (0,5). En los hogares dedicados a otras activiadades pesque- 
ras y a actividades no pesqueras, este promedio es sumamente alto: 
0,9 y 0,8 respectivamente. Los hogares duenos tienen el indice 
mas bajo, 0,3; seguido de los hogares tripulantes, 0,6. Podria- 
mos concluir que a San Mateo han inmigrado familias que han copado 
espacios no pesqueros y de fase postcaptura. En cambio los hoga- 
res con embarcacion tienden a ser originarios de la localidad; y, 

entre los tripulantes, hay una combinacion entre hogares de la 
localidad y hogares inmigrantes. En San Mateo, a su vez, el 
promedio de hijos residentes fuera de la localidad es significati- 
vo entre los hogares orientados a otras actividades pesqueras 
(1,6) y a actividades no pesqueras (0,9). Ello puede deberse a 
una inmigracion parcial de la unidad domestica, en la cual algunos 
de sus miembros se han quedado en los lugares de origen y no a 

3 En el C,enso se contemplaron aspectos parciales de los procesos 
migratorios. Se pregunto por el lugar de nacimiento de los jefes 
de familia y por el ndmero de hijos que viven fuera de la comu- 
nidad. 
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Cuadro 2. Promedio de jefes inmigrantes y de hijos emigrantes 
segun tipos de hogares 

Tipos de hogar Promedia jefes Promedio hijos 
inmigrantes emigrados 

San Mateo 0,5 0,6 
Duenos 0,4 0,6 
Tripulantes 0,6 0,5 
Otras pescas 0,9 1,6 
No pesqueros 0,8 0,9 

Cayo 0,3 1,3 
Duenos 0,1 0,8 
Tripulantes 0,3 1,2 
Otras pescas 0,7 1,3 
No pesqueros 0,3 1,8 

Salango 0,2 1,3 
Duenos 0,2 1,3 
Tripulantes 0,2 1,2 
Otras pescas 0,2 1,5 
No pesqueros 0,3 1,4 

Fuente: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986. 

expulsion de mano de obra, ya que San Mateo es una caleta que 
tiene problemas par la falta de fuerza de trabajo4. 

En Cayo, el promedio de jefes de hogar inmigrantes es bajo (0,3), 
especialmente entre los hogares de propietarios (0,1). Tiene 
signification entre los hogares dedicados a otras pescas (0,7). 
Al igual que San Mateo los inmigrantes copan espacios de postcap- 
tura; pero, en Cayo, los hogares no pesqueros son originarios de 
la localidad. E1 promedio de hijos emigrados es mas alto en esta 
caleta (1,3 par hogar) que en San Mateo, en especial entre los 
hogares dedicados a actividades no pesqueras (1,8) y es menos 
pronunciado en los hogares de duenos (0,8). Son los hogares 
dedicados a actividades no pesqueras los que expulsan mano de obra 
de la localidad, fenomeno que puede tener razones muy diversas: 
estudio, trabajo, problemas familiares, etc. 

En Salango el promedio de jefes inmigrantes es aun mas bajo (0,2) 
y homogeneo en todas las categorias de hogares. El promedio de 
hijos emigrantes es similar al de Cayo (1,3), y es tambien relati- 
vamente homogeneo en los hogares. En este caso, la orientation 
ocupacional no ayuda a entender la dindmica migratoria. 

4 Para un analisis del mercado laboral de San Mateo y Salango, 
vease Belisle et al., 1987. 
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La informacian indica que los hogares propietarios en San Mateo V 
Cayo son, de preferencia, de la localidad. En cambio, los hogares 
no pesqueros y otras pescas tienen un promedi.o mas alto de jefes 
inmigrantes. En Salango no se presentan variaciones importantes 
entre los diversos tipos de hogares. De otro lado, la capacidad 
de retener a los hijos es mayor en San Mateo que en las otras 
comunidades. En todo caso, los hogares de duenos y de tripulantes 
de todas las caletas tienen mds capacidad de retener a los hijos. 
En suma, en Cayo y San Mateo, los movimientos de poblacion son mas 
fuertes en los hogares ori.entados hacia actividades no pesqueras. 

A conti.nuacion relacionamos el promedio de miembros por hogar 
con los estratos socioeconomicos establedios en el Capitulo 5. 

En los hogares de propietarios de embarcacion de San Mateo se 
observa que el promedio de miembros por hogar estd altamente 
correlacionado con el nivel de bienestar de los hogares: 8,2 en 
los de alto nivel economico y 6,4 entre los hogares de nivel 
medio (Cuadro 3). En Puerto Cayo, si bien la relacion no es tan 
clara, existe una tendencia a que los hogares de propietarios de 
alto nivel economico tengan un promedio mas alto de miembro, 7,6; 
los del estrato medio bajan a 5,6 y los de bajo nivel tienen 6,0 
miembros promedio por hogar. En Salango, en cambio esos hogares 
de nivel inter.medio tienen mas miembros(7,2) por unidad que los 
de alto nivel de bienestar economico (6,9). Asi, en San Mateo y en 
Cayo a medida que sube el nivel socioeconomico aumenta el promedio 
de miembros. En Salango ocurre to inverso, aunque las proporcio- 
nes no varian mayormente. En cuanto a los hogares de tripulantes, 
en las tres comunidades hay una clara asociacion entre el promedio 
de miembros por unidad dom6stica y el nivel socioeconomico: sube 
el promedio de miembros con el aumento del bienestar del hogar 
(Cuadro 3). De to analizado, destacamos que existe una logica de 
la actividad que r_ondiciona el tamano de las unidades domesticas 
en relacion con las demandas de mano de obra y con los niveles de 
bienestar de los hogares. 

E1 aumento de los miembros por hogar no significa que el capital 
per capita de las unidades domesticas disminuya. Si miramos el 
Cuadro 4, observamos que las diferencias entre el capital per 
capita promedio son significativas entre los diversos niveles 
socioeconomicos. Podemos sugerir que el contar con mas miembros 
aumenta el bienestar del hogar y, a la vez, que la cuantia de 
recursos economicos de la familia moldea su tamano. Es decir, 
existe una dinamica compleja que articula el tamano del hogar con 
los niveles socioeconomicos en la cual las relaciones causales son 
dificiles de establecer. 

2. Ciclos de la unidad domestica 

Otro aspecto que condiciona las estrategias de vida de las unida- 
des domesticas es su proceso vital o sus Ciclos. Analizaremos el 
ciclo de las unidades domesticas y su relacion con los niveles 
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Cuadro 3. Promedio de miembros en los hogares de duenos y tripu- 
lantes, segun estratos socioeconomicos 

Estratos Hogares de duenos Hogares de tripulantes 

San Mateo 
Bajo - 5,1 
Medio 6,4 6,7 
Alto 8,2 7,1 

Puerto Cayo 
Bajo 6,0 5,4 
Medio 5,6 5,9 
Alto 7,6 6,9 

Salango 
Bajol - 5,7 
Medio 7,2 6,1 
Alto 6,9 7,3 

1 Existe un ca-so de hogar de duenos en esta categoria; tiene una 
dinamica bastante particular, raz6n por la cual se to ha 
excIuido. 

Fuente: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevistas, 
1987. 

Cuadro 4. Capital per capita prosedio (sucres), segun estrato socioecondsico y tipo de hogar 

Bstrato San Hateo Puerto Cayo Salango 

Hogar dueno Hogar trip. flogar duenos Hogar tripul. Hogar duenos Hogar tripul. 

Bajo - 70.275 76.296 41.345 - 61.585 

dedio 260.180 176.601 168.751 147.716 117.578 182.282 

Alto 532.260 542.170 419.757 257.760 631.436 233.361 

------------------------------ - ---- - ---------------- - ----- - - - --- - ------------------- - 
I Se ezcluye un caso de dueno de bajo nivel socioecondsico. 

[uente: CBPLABS, Censo de hogares y pescadores, 1986. 

I 
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socioeconomicos y la dinamica de los recursos humanos. Tomamos 
como indicador del ciclo de las uni.dades domesticas la edad de los 
miembros que la ronforman, en especial la edad de los jefes de 
hogar'-. Con base en diversos rangos de edad de los jefes, hemos 
construido diversos momentos del ciclo domestico6. 

Distinguimos tres momentos: el primero, initial, centrado en la 
procreation, al cual pertenecen los jefes que tienen menos de 30 
anos. La edad promedio de los hijos de estos hogares es de menos 
de seis anos, es decir hijos en plena crianza. E1 segundo, co- 
rresponde a una etapa de madurez y comprende a los jefes que 
tienen entre 31 y 50 anos. En esta etapa predominan los hijos con 
edades promedio entre 13 y 18 anos; sin embargo, son importantes 
los hijos entre siete y 12 anos. Son hogares que pueden contar 
con sus hijos para algunas acti.vidades remuneradas, pero muchos de 
ellos son todavia exclusivamente consumidores. El tercer momento 
corresponde a una. fase de desintegracion o fision de sus miembros. 
La edad de los jefes ester sabre los 51 anos, los hijos tienen una. 
edad promedio superior a los 19 anos y existe un porcentaje impor- 
tante de hogares sin hijos. 

San Mateo es la comuni.dad que presenta hogares mas j6venes: el 
39% se encuentra en una fase initial, el 33% en una intermedia y 
el 28% en una fase de desintegracion. En Puerto Cayo, en cambio, 
predominan los hogares en fase de desintegracion (37%), pero 
cuenta tambien con un importante grupo de hogares que se inician 
(32,3%). Salango, por su parte, tarnbien tiene un predominio de 
hogares en desintegraci6n (37,1%) y en fase intermedia (36,1%) y 
yin numero menor de hogares en fase initial (26,8%). 

El ciclo de la unidad domestica dimensions su tamano. Asi, los 
hogares en fase initial tienen el mas bajo promedio de miembros 
por hogar: 5,0 en San Mateo, 4,6 en Cayo y 4,9 en Salango. Tanto 
en Cayo como Salango los hogares en fase intermedia tienen los 
promedios mas altos: 6,8 y 6,7 respectivamente; en la fase de 
desintegracion, los promedios bajan a 5,2 y 4,5 para cada caleta. 
San Mateo presenta otra dinamica yes que los hogares intermedios 
tienen un menor promedio de miembros (6,8) que los que estan en 

5 La categoric jefe de hogar en el Censo fue fijada con base en 
la autodefinicion de los encuestados. En general, se considers 
como tal a la persona de mas edad, cuando ester ha sido cabeza de 
un hogar. E1 jefe, en muchas ocasiones, no es el miembro que 
tiene el papel central en la economic del hogar. Por ello no ha 
sido utilizado como cri.terio pares construir la tipologia de hoga- 
res segun ocupacion. 

6 Para definir los limites de los rangos, se controlo la edad de 
los jefes con el promedio de edad de los hijos residentes en la 
unidad domestica. Ambas variables presentan una alter correlation, 
to cual nos da seguridad en los rangos establecidos para cada 
momento de la unidad. 
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Cuadro 5. Distribuci6n de los hogares segun ciclo de la unidad 
domestica, por tipol 

Ciclo 

San Mateo 

Hogares Hogares Hogares Hogares 
dueno tripulant. otras pes. no pesca 

Inicial 
Intermedio 
Desintegracion 

29,6 
36,6 
33,8 

48,8 
30,4 
20,8 

- 

42,9 
57,1 

18,2 
36,3 
45,5 

----------------------------------------------- 
Total 100,0(71) 100,0(125) 100,0 (7) 100,0(11) 

Puerto Cayo 
Inicial 35,9 40,0 11,1 23,7 
Intermedio 41,0 25,0 66,7 27,1 
Desintegracion 23,1 35,0 22,2 49,2 

----------------------------------------------- 
Total 100,0(39) 100,0 (80) 100,0 (9) 100,0(59) 

Salango 
Inicial 18,2 30,4 16,7 28,9 
Intermedio 45,5 36,3 58,3 33,7 
Desintegracion 36,3 33,3 25,0 37,4 

Total 100,0(22) 100,0 (69) 100,0 (12) 100,0(83) 

1 Se excluyen los hogares en los que ningun miembro declar6 tra- 
ba jar. 

Fuente= CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986. 

proceso de desintegracion (7,6). Ello es funcion de la estructura- 
cion de las unidades domesticas. Las unidades en desintegracion 
tienden a adscribir miembros antes que a expulsarlos. 

El Cuadro 5 relaciona los ]ogares segun su ocupacion y ciclo de la 
unidad domestica. No se presentan asociaciones claras, sino 
ciertas tendencias particulares en cada comunidad. Los hogares de 
duenos se ubican en mayor numero en la fase intermedia en todas 
las comunidades. Tanto en San Mateo como en Salango, le siguen en 
importancia los hogares en fase de desintegracion. En cambio, en 
Cayo son menos f recuentes los hogares que se inician. Los costos 
de los bongos en Cayo son menores y permiten que hogares jovenes 
tengan embarcacion to cual es mds dificil en Salango y San Mateo. 

Los hogares de tripulantes en San Mateo se encuentran mayoritaria- 
mente en la fase inicial, seguidos de aquellos en la fase interme- 
dia. En Cayo tambien predominan en las unidades jovenes, pero 
estdn seguidas por los hogares en desintegracion. En cambio, en 
Salango predominan las familial en una etapa intermedi.a, seguidos 



Capitulo 10 10 

por los hogares en desintegracion. El comportamiento de los 
hogares de tripulantes en relation con el ciclo familiar ester 
marcado por 1a combinaci_on de actividades de los jefes y de los 
otros miembros. Es dFcir, Jas familias intFrmedias y on desinte- 
gracion son casos en que los jefes son inactivos o estan ligados a 
otras actividades y que tienen miembros jovenes que ingresan al 
mercado laboral en calidad de tripulantes. 

Los hogares orientados a otros acti.vidades pesqueras tienden a 
ubicarse en las fases intermedia y de desintegracion. Estas 
ocupaciones No son una opci6n para los hogares que se inician. 
Los hogares ligados a actividades no pesqueras se encuentran 
fundamentalmente en una face de desintegracion en las tres cale- 
tas y, en menor proportion, en fase intermedia. Cabe mencionar, 
sin embargo, que tienen importancia los hogares jovenes en Salan- 
go. Ello se explica porque el mercado la boral of rece alternativas 
ocupacionales a los hogares jovenes, to cual es mas restringido en 
las otras comunidades. 

Cuadro 6. Di.stribucibn de los hogares de d ue6os segun ciclo de la 
unidad dom6stica, por estratos socioeconomicos 

Ciclo Bajo 
Estratos 
Medio Alto 

% 

San Mateo 
Initial - 41,2 25,9 
Intermedio - 29,4 38,9 
Desintegracion - 29,4 35,2 

------------------------------------------- 
Total 100,0 (17) 100,0 (54) 

Puerto Cayo 
Inicial 50,0 50,0 29,6 
Intermedio 50,0 40,0 40,8 
Desintegracion - 10,0 29,6 

------------------------------------------ 
Total 100,0 (2) 100,0 (10) 100,0 (27) 

Salango 
Inicial - 40,0 12,5 
Intermedio - 40,0 50,0 
Desintegracion 100,0 20,0 37,5 

------------------------------------------ 
Total 100,0 (1) 100,0 (5) 100,0 (16) 

Fuente: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986; Entrevistas, 
1987. 
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Presentamos en el Cuadro 6 la relacion entre el ciclo de la unidad 
domestica y el bienestar de los hogares de duenos. El estrato 
medio en San Mateo estA, de preferencia, compuesto por familias 
ensu ciclo inicial; igual cosa sucede en Cayo. Sin embargo, en 
esta caleta y en Salango tienen importancia los hogares en fase 
intermedia. E1 estrato alto en San Mateo ester de preferencia 
asociado con unidades en face intermedia y en desintegracion. En 
cambio en Cayo y Salango son de preferencia hogares de etapas 
intermedias los que tienen un nivel socioeconomico alto. 

En suma, el ciclo de la familia marca el estatus socioeconomico y 
el acceso a bienes pesqueros. A to largo del ciclo vital se 
mejora el estatus socioeconomico. Es curioso que la desintegra- 
cion de las unidades domesticas en San Mateo y Salango no implica. 
un retroceso en los niveles de bienestar, sino una mejora. En 
San Mateo esto se explica porque los hogares tienden a incorporar 
a sus miembros casados y en Salango porque el sistema chinchorrero 
demanda de grandes esf uerzos financieros y recursos humanos. 

En los hogares de tripulantes la relacion entre el nivel economico 
y el ciclo domestico tiene particularidades en cada comunidad. En 
San Mateo es claro que el estrato bajo ester compuesto,fundamental- 
mente, por hogares que se inician; el medio por hogares en fase 
intermedia; y el alto por hogares distribuidos en las tres fases 
del ciclo familiar. Son los hogares en fase de desintegracion los 
que tienen un mayor peso relativo. En Cayo se observa, igualmen- 
te, que los hogares de bajo nivel economico son de preferencia 
iniciales; en el otro extremo, los hogares de estatus alto estdn 
con mayor frecuencia en una fase de desintegracion. Igualmente, 
los hogares de nivel medio eetan asociados a familias en fase de 
desintegracion. Tambien en Salango los hogares tripulantes de 
bajo estatus socioeconomico son de preferencia hogares que se 
inician; los hogares de nivel economico medio se encuentran en una 
fase intermedia de su ciclo vital y los hogares de estatus alto 
comprenden familias intermedias y en desintegracion. 

Los hogares de tripulantes tienden a mejorar su estatus economico, 
en terminos relativos, con la evolution del ciclo familiar, aunque 
hay claros limites para ello ya que son pocos los hogares que 
tienen un alto estatus economico. En la face inicial de todos los 
hogares, el peso de sus miembros inactivos y incipiente consolida- 
cion de los recursos del hogar pesan negativamente sobre su bie- 
nestar. Hay situaciones en las cuales los hogares jovenes depen- 
den de los hogares de sus padres y de esta manera garantizan su 
bienestar, independientemente de su propio ciclo familiar. 

3. Estructura familiar 

Al analizar las estrategias de vida resulta interesante referirse 
a la estructura familiar que sustenta a las unidades domesticas, 
ya que ello da pautas sobre su constitution. En funcion de ello 
hemos construido una tipologia de unidades domesticas, con base en 
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Cuadro 7. Distribution de los hogares de tripulantes segun el 
ciclo de la unidad domestica, por estratos socioeconornicos 

C is to 

San Mateo 
Inicial 
Intermedio 
Desintegracion 

Total 

Puerto Cayo 
Inicial 
Intermedio 
Desintegracion 

Total 

Salango 
Inicial 
Intermedio 
Desintegracion 

Total 
.......... _...... _ ................ ............_................. _............. 

Fuente= CEPLAES 
1987. 

Estratos 
Bajo Medio Alto 

F2,8 36,7 33,3 
18,6 41,7 33,3 
18,6 21,6 33,4 

------------------------------------------ 
100,0 (59) 100,0 (60) 100,0 (6) 

60,0 26,5 18,2 
28,6 23,5 18,2 
11,4 50,0 63,6 

----------------------------------------- 
100,0 (35) 100,0 (34) 100,0 (11) 

42,9 28,1 
21,4 43,8 55,6 
35,7 28,1 44,4 
---------------------------------------- 

100 , 0 (28) 100 , 0 (32) 100 , 0 (9) 

Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevistas, 

el parentesco de los miembros con los jefes de familia y en la 
existencia, o no, de jefes de familia. Distinguimos cuatro 
categorias basicas: familia nuclear, que comprende aquellas unida- 
des compuestas por los jefes y sus hijos; nuclear truncada, 
aquellas que tienen hijos y carecen de uno o dos de los jefes; y 
familia extensa, compuesta por varios nucleos familiares ademds de 
allegados no familiares y que tienen los dos jefes; y la extensa 
truncada, es aquella en la que falta uno o dos jefes. 

En las tres comunidades hay un predorninio de fzAmi1ias riucleares: 
60,6% en San Mateo; 60,8% en Cayo y 54,1% en Salango. Pese al 
predorninio de esta categoria no dejan de ser importantes los otros 
tipos de familia, especialmente en Salango. Las familias nuclea- 
res truncas son, probablemente, las que se encuentran en condi- 
ciones mas precari.as, especialmente si el jefe masculino es el 
miembro ausente. Esta categoria representa en San Mateo el 3,7%; 
en Cayo, el 6,9% y en Salango, el 11,9%. Esta distribution esta- 
ria indicando que en San Mateo se prefiere agrupar familias trun- 
cas antes que mantenerlas como tales. En cambio, Salango es una 
comunidad en la cual hay una tendencia a dispersar las familias y 

mantenerlas truncas. Las familias extensas representan en San 
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Mateo el 28%; en Cayo el 23,3% y en Salango el 22,7%, to cual 
confirma que en San Mateo hay una tendencia de agregar las fami- 
lias nucleases truncas para constituirlas en extensas. Las fami- 
lias extensas truncas representan el 7,8% en San Mateo; el 9,0% en 
Cayo y el 11,3% en Salango. Ello confirma que en Salango existe 
un alto porcentaje de familias, nucleares o extensas, que estan 
truncas (23,2%). 

Obviamente, las familias extensas son las que tienen un mayor 
promedio de miembros por unidad. En San Mateo tienen 9,5 miembros 
por hogar; en Cayo 6,8 y en Salango 7,0. El aumento en el prome- 
dio de miembros no ester acompanado de una mayor proportion de 
activos en el hogar. Es decir, el contar con mayor mano de obra 
no induce a que se los incorpore en mayor proporcion al mercado. 
Es probable que un grupo importante de miembros sea de corta edad; 
tambien esters hogares tienen un mayor numero de mujeres ocupadas 
con los quehaceres domesticos. En el otro extremo, tenemos las 
familias nucleares truncas que son las que tienen un menor prome- 
dio de miembros por hogar: 2,3 en San Mateo, 2,7 en Cayo y 1,4 en 
Salango. Ello trae aparejado un mayor porcentaje de activos sobre 
el total de miembros. Son hogares bastante precarios y desinte- 
grados que requieren del trabajo de la mayoria de sus miembros. 

Entre estos dos extremos se ubican las f amilias nucleares y las 
extensas truncas. En San Mateo, las familias extensas truncadas 
tienen un promedio de miembros mayor que las nucleares: 6,6 frente 
a 5,1. En cambio, en Cayo son muy similares en cuanto a los 
miembros: 5,4 y 5,3 respectivamente. En Salango sucede to contra- 
rio que en San Mateo pues las familias nucleares son mas numerosas 
que las extensas truncas: 5,8 y 4,7 respectivamente. Tanto en San 
Mateo como en Cayo, la familia extensa truncada tiene una mayor 
proporcion de activos que las nucleares. Es decir, los hogares 
constituidos por familias extensas tienen un mayor potential de 
trabajadores que los de las familias nucleares ya que en estas hay 
mas miembros menores de 12 anos. En Salango en cambio, ambos 
tipos de familia tienen un comportamiento similar con relation a 
los activos. 

Las familias nucleares truncas y extensas truncas, en las tres 
caletas, son familias en un claro proceso de desintegracion. 
Representan dos estrategias de transition hacia la conformation de 
nuevos hogares. La una, via la extincidn de una unidad nuclear y 
la otra, via la adscripcion de miembros casados que, poco a poco, 
reemplazan a los antiguos jefes de hogar. 

Las familias nucleares en San Mateo son unidades que se inician; 
en cambio en Cayo y Salango, son tanto hogares en fase initial 
como hogares en fase intermedia. 

Las familias extensas en San Mateo, se encuentran en fase inter- 
media y en fase de desintegracion. Ello nos lleva a plantear que 
las familias se constituyen a partir del matrimonio de los hijos y 
no como respuesta a la desintegracion del nucleo. Es decir existe 
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una estrategia de integrar en el hogar paterno a los hijos que se 
casan, de manera que aumenten los recursos humanos disponibles en 
el hogar. En cambio, en Cayo y Salango, las familias extensas 
son, de preferencia, aquellas que se encuentran en fase de desin- 
tegraci6n. Lo expuesto relativiza la logica del ciclo familiar. 
Es decir, la fase de desintegracion coincide con la incorporaci6n 
de miembros, dando continuidad al ciclo de la unidad dom6stico y 
no necesariamente iniciando uno nitevo. 

4. Divis i.dn familiar de l trabajo 
En esta secci6n nos interesa destacar la asignaci6n de la mano de 
obra familiar en actividades que producen ingresos, asi como 
tambi6n a trabajos no remunerados y domesticos que producen bienes 
de use necesarios para la reproducci6n de la unidad domestica. 
Consideramos que las unidades domesticas, en funci.on de una serie 
de criterios, asignan sus recursos humanos a actividades produc- 
tivas y a la reproduction del hogar. Nuestro analisis se centrara 
en dos aspectos. Primero, en la logica de las actividades remune- 
radas y, seguidamente, en la l6gica de la subsistencia y del 
trabajo domestico. 

4.1. Actividades remuneradas 

La presencia de miebros activos, entendidos como trabajadores que 
perciben ingresos, ester altamente rel.acionada con el promedio de 
miembros en el hogar.. Fl Cuadro 6 indica que las familias propie- 
tarias tienen el mayor promedio de activos en today las comunida- 
des: 2,5 en San Mateo, 1,9 en Cayo y 2,6 en Salango, cifras que, 
en general, guardan proportion con el numero total de miembros. 
Les siguen los de los hogares tripulantes con indices de 1,9 en 
San Mateo, 1,6 en Cayo y 2,0 en Salango. Tanto los hogares orien- 
tados hacia otras actividades pesquer.as como hacia trabajos no 
pesqueros, tienen los promedios de activos mas bajos en las tres 
coraunidades. 

El promedio de hombres activos por hogar es bastante similar al 
total de miembros activos. Como hemos senalado, en general, las 
mujeres estin excluidas de las actividades remuneradas7. Se 
observa, sin embargo, una mayor participation relativa de la mujer 
en San Mateo que en las otras comunidades. 

7 Una raz6n por la cual en las entr.evistas de presupuesto fami- 
liar aumenta el promedio de activos, es porque mujeres y ninos 
realizan algunas actividades esporadicas, que son remuneradas y 
que no f ueron declaradas en el Censo, por la formulation de la 
pregunta (en el ultimo mes Ud. trabaj6?) y porque estas pequenas 
actividades no se las consi.dera trabajo. 
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Cuadro 8. Promedio de activos, promedio de hombres activos y 
porcentaje de activos sobre el total de miembros, segun tipo de 
hogar 

Tipo de Promedio Promedio Porcentaje 
hogar activos hombres activos activos 

......... _................. ....................._......._...._............._......................................_......................<._ . 

San Mateo 2,1 1,8 34,7 
Duenos 2,5 2,3 34,9 
Tripulantes 1,9 1,7 34,5 
Otras pescas 1,3 1,2 41,6 
No pesqueros 1,3 1,2 32,8 

Puerto Cayo 1,6 1,5 34,2 
Duenos 1,9 1,8 27,6 
Tripulantes 1,6 1,5 32,1 
Otras pescas 1,2 1,2 25,0 
No pesqueros 1,4 1,2 43,2 

Salango 1,8 1,6 37,9 
Duenos 2,6 2,4 41,1 
Tripulantes 2,0 1,8 36,4 
Otras pescas 1,7 1,3 27,3 
No pesqueros 1,4 1,2 39,9 

Fuente= CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986. 

E1 porcentaje de activos sobre el total de miembros varia segun el 
tipo de hogar en cada una de las comunidades. Este indicador pone 
en evidencia el esfuerzo de trabajo remunerado que despliegan los 
hogares y la relacion entre activos e inactivos. En San Mateo 
este indicador es similar en los hogares de duenos y tripulantes: 
los activos representan cerca del 35% de los miembros de los 
hogares. En la categoria otras pescas este porcentaje sube al 42% 
y en la no pesqueros baja al 330. Es decir, habria una tendencia 
a desplegar una mayor proporcion de trabajo remunerado entre los 
hogares dedicados a otras actividades pesqueras. En Puerto Cayo, 
en cambio, los hogares de este ultimo tipo son los que presentan 
la menor proporcion de activos (25%); seguidos de los hogares de 
duenos (27,60). Por su parte, los hogares no pesqueros son los 
que tienen un mayor porcentaje de miembros activos en relacion al 
total de personas (43,2%). Los tripulantes se ubican dentro del 
promedio general de la caleta (32,1%). En Salango, son los 
hogares propietarios los que tienen la mayor proporcion de activos 
(41,1%), seguidos de los dedicados a actividades no pesqueras 
(39,9%). La menor proporcion de activos se observa, al igual que 
Cayo, en 1a categoria otras pescas (27,3%). En terminos 
generales, en Salango hay una mayor proporcion de activos (37,9%); 
en cambio, en San Mateo y en Cayo esta es menor (34,7% y 34,2%, 
respectivainente). 
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Cuadro 9. Hogares duenos y tripulantes. Activos en porcentaje 
del total miembros, segun estratos socloeconomlcos 

Estratos L{ogar , diir ros Hogares tripulantes 

San Mateo 
Bajo 32,8 
Medio 35,5 36,4 
Alto 34,7 31,1 

Puerto 
Bajo 

Cayo 
22,2 30,5 

Medio 24,7 34,4 
Alto 29,1 30,5 

Salango 
Bajol - 37,2 
Medio 26,5 35,6 
Alto 41,9 36,6 

1 Se excluye un caso en esta r_ategoria, debido a que tiene par- 
tic ularidades que tergiversan la realidad. 

Fuente: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevistas, 
1987. 

En suma, el numero de miembros en el hogar repercute en la propor- 
cion de activos. Sin embargo su peso en relation al numero total 
de miembros varies errdticamente segdn las caletas y tipos de 
hogares. Observamos que los hogares ligados a la captura no estdn 
presionados para incorporar una mayor proporcion de sus miembros 
al mercado. Ester dinamica, como concluimos en el punto anterior, 
estA marcada fundamentalmente por la composici6n familiar y el 
ciclo de la unidad domestica. 

A continuation miramos con mayor detenimiento los hogares de 
duenos y tripulantes e intentamos relacionar la presencia de 
miembros activos con los niveles de bienestar socioecon6mico. En 
los hogares de duenos de las tres caletas, el promedio de miembros 
activos sube en la medida en que aumenta el bienestar de la unidad 
domestica (Cuadro 9). Este aumento en el numero de activos ester 

tambien acompanado por un incremento del porcentaje de los activos 
con respecto al total de miembros de las unidades domesticas, 
salvo en San Mateo en cuyos hogares de alto nivel de bienestar 
econ6mico dismint.iye levemente Ta proporcion de activo__ La idea 
bdsica que surge, entonces, es que los hogares de mayores recursos 
er_onomicos trabajan proporcionalmente mess que los hogares de 
menores recursos. Esto contradice la notion de que los hogares 
mess pobres despliegan mayor.es esfuerzos para mantener sus escasos 
recursos; o bi6n, el cri.ter.io de giie logrado un cierto nivel de 
bienestar, dismintiye La presi6n por aumentar ingre.sos. 
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El Cuadro 9 muestra que los hogares de tripulantes tienen una 
dinamica diversa. Si bien, en general, el promedio de activos 
esta directamente relacionado con los niveles de bienestar de los 
hogares -excepto en Salango-, la proporci6n de los activos respec- 
to al total de rniernbros no tiene ese cornportarniento. Tanto en San 
Mateo r_omo en Cayo, la mayor proporcion de activos se presenta en 
los estratos medios; los estratos bajos y altos tienen la misma 
proporcion de activos. No debemos olvidar que en Puerto Cayo los 
hogares de tripulantes despliegan mayores esfuerzos para captar 
trabajo remunerado que los hogares de duenos. En Salango, en 
cambio, el estrato medio es el que tiene el mess bajo porcentaje de 
activos y es el estrato bajo el que presenta una mayor proporcion 
de activos. 

Los aspectos senalados sugieren que la estrategia de generaci6n de 
ingresos en los hogares de duenos es distinta a los de tripulan- 
tes. Los hogares de duenos, para mantener su estatus, deben 
incorporar a sus miembros al trabajo remunerado. En cambio, en 
los hogares tripulantes, son los estratos medios los que deben 
hacer esfuerzos especiales pares recabar ingresos y mantener su 
estatus; excepto en Salango, en donde los hogares de bajos ingre- 
sos estan presionados a buscar ingresos que garanticen un nivel de 
vida minimamente aceptable. 

4.1.1. Combinaci6n de actividades en los hogares duenos 

Consideramos conveniente profundizar en la 16gica de asignaci6n de 
los recursos familiares en respuesta a las oportunidades que 
provee el mercado de trabajo local. Para ello complejizarnos 
nuestra tipologia de hogares inical, incorporando las combinacio- 
nes de actividades en los hogares. 

Para los hogares de duenos se han identificado cuatro combinacio- 
nes de actividades: hogares solo de duenos; hogares de duenos y 
tripulantes; hogares de duenos y de miembros dedicados a activida- 
des complementarias a la pesca; y, hogares de duenos y de miembros 
dedicados a actividades no pesqueras (Cuadro 10). 

Una primera constatac:i6n es que en San Mateo y Cayo existe un 
ndmero alto de hogares compuestos solo por duenos: 25,0% y 38,5% 
respectivamente. Es decir, son hogares con dificultades para 
constituir sus equipos de trabajo, ya que no cuentan con mano de 
obra sufiente para tal fin. Estos hogares se ubican en terminos 
absolutos en estratos altos; sin embargo, en terminos relativos 
tienen mayor significaci6n en los estratos bajos y medios, to cual 
senala una tendencia hacia la debilidad. Estos hogares deben 
constituir sus equipos de trabajo con parientes que viven en otros 
hogares y con particulares. 

Tambien es interesante constatar que, entre los hogares de due- 
nos, solo un numero limitado cuenta con tripulantes. Este grupo 



Capitulo 10 18 

Cuadro 10. Distribucion de los hogares de duenos segun la combi- 
naci6n de actividades, por estratos socioecon6micos 

Hog'ares Hagar. es Hogares Hogares 
Estratos solo con con tri- con otras con no 

duenos pulantesl pescas2 pesca 

San Mateo 
Bajo - - - - 

Medio 33,3 20,5 - 25,0 
Alto 66,7 79,5 100,0 75,0 

--------------------------------------------------- 
Total 100,0 (18) 100,0 (39) 100,0 (2) 100,0 (12) 

Puerto Cayo 
Bajo 6,7 - G5,0 - 

Medio 26,7 15,4 50,0 28,6 
Alto 66,6 84,6 25,0 71,4 

--------------------------------------------------- 
Total 100,0 (15) 100,0 (13) 100,0 (4) 100,0 (7) 

Salango 
Bajo 33,3 - - - 

Medio 33,3 - 40,0 50,0 
Alto 33,3 100,0 60,0 50,0 

--------------------------------------------------- 
Total 100,0 (3) 100,0 (10) 100,0 (5) 100,0 (4) 

1 Incluye varias combinaciones de actividades; en toda exi.sten 
duenos y tripulantes. 

2 Incluye casos de combinacion con otras actividades no pesque- 
ras. 

Fuente: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevistas, 
1987. 

representa en San Mateo el 55%, en Cayo el 33,3% y en Salango el 
45,4%. Son hogares que tienen condiciones para conformar los 
equipos de trabajo en base a sus propios recursos humanos y ele- 
mentos extra-domesticos. Son hogares que, en terminos absolutos y 
relativos, mantienen un nivel. alto de bienestar economico. En San 
Mateo los hogares de este grupo que se ubican en el estrato alto 
representan el 79,5%; en Cayo, 84,6%; y, en Salango, 100%. Sin 
embargo, no queda claro si ello ester en funcion de un manejo 
familiar de la empresa pesquera, o bien de la presencia de activi- 
dales no pesqueras. Este aspecto to retornarnos mas adelante ya que 
primero nos interesa referirnos a la organizacion del. trabajo 
pesquero en los hogares con tripulantes. Para ello presentamos 
informaci6n (Cuadro 11) sobre el lugar de trabajo de los tripulan- 
tes de estos hogares. La primera constataci6n es que solo un poco 
mas de la mitad de este tipo de hogares cuenta con tripulantes que 
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Cuadro 1.1. Distribution de hogares con duenos y tripulantes segun 
lugar de trabajo de los tripulantes 

Lugar de trabajo 

Todos trahajan en embar- 
cac i6n hogar 

San Mateo 

59,0 

Cayo Salango 

Combinan ernbarcacion ho- 
gar con otras 

61,5 50,0 

15,4 15,4 20,0 

Ninguno trabaja embarca- 
cion hogar 25,6 23,1 30,0 

Total 100,0 (39) 100,0 (13) 100,0 (10) 

Fuente= CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986. 

trabajan en la embarcacion de la unidad: 59,1% en San Mateo, 61,5% 
en Cayo y 50% en Salango. De otro lado, hay situaciones en las 
cuales ningun tripulante trabaja en la embarcacion del hogar: 
25,6% en San Mateo, 23,1% en Cayo y 30% en Salango. Existen 
tarnbien un grupo que combina estrategias; es decir unos miembros 
trabajan en la ernbarcacion del hogar y otros en cualquier embar- 
cac ion. 

En parte, estas alternativas dependen del caracter de la embarca- 
cion que posee el hogar. Cuando esta es precaria y de tecnologia 
traditional, la estrategia es trabajar en otras embarcaciones y 
asi poder garantizar los ingresos para el hogar. De esta manera, 
se apuesta a varios equipos de trabajo para minimizar los riesgos. 
Tambien se observa arreglos complejos entre parientes fuera del 
hogar que implican intercambio de tripulantes; o bien, coyunturas 
en las cuales la embarcacion del hogar estA fuera de uso8. 

Vale la pena destacar que si realizamos otra forma de agrupacion, 
privilegiando los hogares de duenos que cornbinan con actividades 
no pesqueras, su numero es significativo en todas las comunidades. 
Ellos representan el 47,9% en San Mateo; el 48,7% en Cayo y el 
54,5% en Salango. En Salango es mas frecuente que los hogares de 
duenos asignen sus recursos a varios espacios que of rece el merca- 
do local. Agrupados los hogares bajo este criterio, resulta que 
los hogares del estrato alto representan el 82,4% en San Mateo, el 
68,4% en Cayo y el 75% en Salango. Ello nos plantea que en San 
Mateo las actividades no pesqueras tienen impacto economico pero 

8 Cabe aclarar que la information presentada proviene del Censo. 
Alli se pregunto a los tripulantes sobre la embarcacion que traba- 
jo en el ultimo tries. 
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no en Cayo ni en Salango, donde los hogares con tripulantes ubica- 
dos en estrato alto son los mayori.t?rips. Ello contradice nuestros 
hallazgos sobrf, ingrt-isos, pry st zltarnt s en la secci6n siguiente 
de este capitul.o. 

4.1.2. Combinaci6n de actividades en los hogares tripulantes 

Para los hogares de tripulantes se han identificado cuatro combi- 
naciones de actividades: hogares compuestos solo de tripulan-tes, 
hogares con actividades no pesqueras, hogares con otras activida- 
des pesqueras y hogares que combinan actividades no pesqueras con 
otras actividades pesqueras. 

El Cuadro 12 muestra que en San Mateo predominan los hogares en 
los que sus miembros son exclu-sivamente tripulantes de embarcacio- 
nes de la localidad (61,6%). Sin embargo, no dejan de ser rele- 
vantes los hogares que combinan miembros tripulantes con miembros 
dedicados a actividades no pesqueras (25,6%). En Cayo, 

Cuadro 12. Distribuci6n de hogares de tripulantes segun activida- 
des remuneradas, por estrato socioecon6mico 

Estratos Hogares Hogares Hogares Hogares 
solo tri activ. no con otras "con otras 
puIantes pesqueras pescas pescas" y 

no pesca" 
% 

San Mateo 
Bajo 
Medi.o 
Alto 

Total 

Puerto 
Bajo 
Medio 
Alto 

Total 

Cayo 

Salango 
Bajo 
Medio 
Alto 

61,0 28,1 18,2 20,0 
35,1 68,8 81,8 40,0 
3,9 3,1 - 40,0 

-------------------------------------------------- 
100,0 (77) 100,0 (32) 100,0 (11) 100,0 (5) 

71,0 34,6 23,1 10,0 
19,4 50,0 61,5 70,0 
9,6 15,4 15,4 20,0 

-------------------------------------------------- 
100,0 (31) 100,0 (26) 100,0 (13) 100,0(10) 

44,4 41,5 25,0 33,3 
50,0 41,5 75,0 50,0 
5,6 17,0 - 16,7 

-------------------------------------------------- 
Total 100,0 (18) 100,0 (41) 100,0 (4) 100,0 (6) 

Fuente: CEPLAFS. Censo de hogares y pescadores, 1.986. 
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los hogares exclusivamente de tripulantes son los mas importantes 
(38,7%); y son algo menos frecuentes los que combinan con miembros 
dedicados a actividades no pesqueras (32,5%). Tambien tienen peso 
las otras categorias. En Salango, en cambio, el modelo predomi- 
nante de cornbinacion de actividades es el de miembros tripulantes 
con mienbros en actividades no pesqueras (59,4%). Los hogares 
solo de tripulantes representan el 26,1% y las otras categorias 
son poco frecuentes en esta comunidad. 

Entonces, podemos concluir que en San Mateo la estrategia mas 
frecuente es constituir hogares orientados exclusivamente hacia la 
pesca. Los ingresos que proveen la actividad no da lugar a pre- 
siones para incorporar a los miembros a otras actividades. De 
otro lado, la estructura del mercado laboral local tampoco propor- 
ciona rnayores alternativas ocupacionales. Sin embargo, es sor- 
prendente que exista un grupo significativo de hogares de tripu- 
lantes cuyos miembros combinan con actividades no pesqueras. Ello 
podria deberse a que estas actividades incluyen trabajos realiza- 
dos por mujeres (confeccion de artesanias y ropa). En Puerto 
Cayo, en cambio, los dos modelos de hogares -solo de tripulantes y 
los que combinan con actividades no pesqueras- compiten en impor- 
tancia. Si sumamos todos los hogares orientados solo hacia acti- 
viades pesqueras, son un poco mas de la mitad, mientras que en San 
Mateo estos sobrepasan el 70%. La situacion de Cayo sugiere que 
la pesca debe estar articulada a otras actividades para garantizar 
la reproduccion de las unidades domesticas; el mercado laboral 
local, por su parte, tiene plazas en actividades distintas a la 
pesca. En Salango, encontramos una realidad inclinada hacia la 
combinacion con actividades no pesqueras. Es decir, son mas 
frecuentes los hogares con miembros que tambien estan en trabajos 
no pesqueros (68,1%). En esta caleta no se observa una competen- 
cies de actividades, sino una clara necesidad y posibilidad de 
combinarlas9. 

Si miramos la distriblACion de las categorias segun los niveles de 
bienestar de los hogares, encontramos que en el estrato bajo en 
San Mateo hay un predominio de hogares conformados solo por tripu- 
lantes (61,0%). En el estrato medio, las categorias tripulantes- 
otras pescas y tripulantes-no pesca tienen un predominio relati- 
vo. En el estrato alto, si bien en terminos absolutos es insigni- 
ficante, en cifras relativas tiene significacion la categoria 
tripulantes-otras pescas-no pesca. Lo senalado sugiere que, de 

9 Muchas de estas constataciones corresponden claramente a los 
hallazgos del analisis del presupuesto familiar. En este observa- 
mos que en Cayo los hogares pesqueros que tienen mayor seguridad 
son aquellos que tienen miembros en diversas actividades no pes- 
queras y no unicamente en la pesca. En cambio, en San Mateo, 
todos los casos entrevistados se dedican a la pesca, por to que no 
podemos evaluar el impacto de los ingresos no pesqueros sobre el 
estatus socioeconomico de los hogares. 
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todas maneras, una estrategia de combinacion de actividades re- 
vierte en un mejor nivel de vida para los hogares. 

En Cayo, observamos una dins mica muy similar a la de San Mateo. 
Los hogares de estrato bajo son, preferentemente, aquellos que 
estdn compuestos por miembros solo dedicados al trabajo de tripu- 
lantes. En cambio, en los de nivel medio predomina en termimos 
relativos la combinacion de actividades con otras pescas o con 
actividades no pesqueras. Igual ocurre con los hogares de estrato 
alto. Cayo sugi.ere que la combinacion de actividades, incluyendo 
las complementarias a la pesca -que incorpora a los comerciantes 
de pesca-, garantiza un mejor nivel de vida. 

En Salango observamos una situation algo distinta. El estrato 
bajo ester compuesto de hogares exclusivamente de tripulantes y de 
los que combinan actividades no pesqueras. En el estrato medio 
tiene un peso relativo mayor la categoria tripulante-otras pescas. 
En el estrato alto es mas frecuente la categoria de tripulantes, 
combinada con actividades no pesqueras. En esta comunidad, enton- 
ces, combinar actividades es la practica predominante, pero ello 
no garantiza un mejor nivel de vidaio. 

Al analizar el caso de los tripulantes, nos intrigaron dos aspec- 
tos. Primero, el c_ardcter de su vinculacion con los duenos de las 
embarcaciones pares las cuales trabajan; y segundo, el impacto de 
esta relation en el nivel de bienestar. Para ello construimos una 
tipologia en la cual se incluyo a todos los miembros que declara- 
ron ser tripulantes, la embarcacion en la cual trabajan y su 
parentesco con el dueno respectivo. Se identificaron tres situa- 
ciones: 1) ningun miembro del hogar es pariente del dueno de la 
embarcacion en la que trabaja; 2) los miembros trabajan con duenos 
parientes y no parientes; y 3), todos los tripulantes son parien- 
tes de los duenos para quienes trabajan. Seguidamente cruzamos 
esta information con el nivel socioeconomico de los hogres tripu- 
lantes. 

El Cuadro 13 muestra que en el 46,8% de los hogares de tripulantes 
de San Mateo ningun miembro del hogar es pariente del dueno; el 
13,7% de los hogares combina parientes y no parientes y el 39,50 
de los hogares estA compuesto por miembros que son exclusivamente 
parientes. En Cayo, el 55,7..°i de los hogares ester compuesto por 
tripulantes que no tienen ningun parentesco con el dueno; el 3,8% 
de los hogares combina parientes y no parientes y el 40,5% tiene 
miembros que son exclusivamente parientes del dueno para quien 
trabajan. En Salango sube aun mas el ndmero de hogares compuestos 
solo por tripulantes que no son parientes del dueno (59,4%); el 

io En Salango las entrevistas sobre presupuesto familiar no 
permiten aseverar que los ingresos provenientes de actividades no 
pesqueras son significativos. Por ello, hemos omitido evaluar su 
impacto. 
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Cuadro 13. Distribucion de hogares de tripulantes segun la rela- 
ci6n de parentesco con los duenos, por estratos socioecon6micos 

Estratos Todos no 25%- 80% Todos 
parientes parientes parientes 

San Mateo 
Bajo 57,6 8,5 33,9 
Medio 35,0 20,0 45,0 
Alto 60,0 - 40,0 

Total 

Cayo 

46,8 13,7 39,5 (124) 

Bajo 54,3 2,9 42,9 
Med io 55,9 5,9 38,2 
Alto 60,0 - 40,0 

------------------------------------------ 
Total 

Salango 

55,7 3,8 40,5 (79) 

Bajo 85,7 3,6 10,7 
Medio 43,8 - 56,3 
Alto 33,3 11,1 55,5 

Total 59,4 2,9 37,7 (69) 

Fuente: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevistas, 
1987. 

2,9% de los hogares combina relaciones de parentesco y no 
parentesco y el 37,7% tiene solo tripulantes parientes del dueno. 

Si consideramos el bienestar de los hogares de tripulantes tenemos 
que, en San Mateo, el estrato bajo ester compuesto, preferentemen- 
te, por tripulantes que no son parientes del dueno (57,6%). Los 
hogares de nivel medio, en cambio, tienden a estar conformados por 
unidades en las cuales los tripulantes son de preferencia parien- 
tes (45,0%). Curiosamente, el nivel econ6mico alto estA asociado 
con la categoria de hogares con tripulantes no parientes. Estos 
pueden ser casos en los cuales las otras actividades tienen un 
peso importante en la definicion del nivel socioecon6mico del 
hogar. En Puerto Cayo el r_omportamiento de esta variable es aun 
mas curiosa. Los hogares en que ningun tripulante es pariente del 
dueno aumentan su proporcidn en los estratos medio y alto. Es 
decir, existe una leve correiacion negativa respecto al caracter 
de la relaci6n entre tripulante y dueno y el nivel de vida. En la 
categoria en que todos los tripulantes son parientes, existe una 
leve preferencia en el estrato bajo, pero no parece haber una 
clara asociacion. En este sentido, el nivel de bienestar de los 
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hogares tripulantes no tiene nada que ver con el caracter de la 
relacion con los duenos. Una raz6n para ello puede ser la limita- 
ci6n que tiPne 1a pesca con t.r smral lcs. Er, grneral, F.=_,ta se reali- 
za con pariente5, pero tiene baja renter bilidad. Otra raz6n puede 
ser que el peso de las actividades no pesqueras es decisivo en la 
consolidaci6n del nivel de vida de estos hogares. En Salango, en 
cambio, observamos una clara correlacion entre la relacion tripu- 
lante-dueno y el nivel de bienestar economico. Asi, los hogares 
de bajo nivel estan claramente constituidos por miembros que no 
tienen ningun parentesco con los duenos para los cuales trabajan. 
En el otro extremo, estdn los estratos medios y altos, conforma- 
dos, preferentemente, por hogares en los cuales todos los miembros 
son parientes de los duenos. 

En suma, la relacion dueno-tripulantFS time un impacto variable 
en los niveles de vida de los hogares tripulantes: en Salango hay 
tana correlation positiva entre estas dos dimensiones; en San 
Mateo, se observa una leve correlation negativa; y, en Cayo no 
hay relacion. 

4.2. Actividades no remuneradas 

4.2.1. Aclaraci6n metodol6gica 

Partimos del supuesto de que todos los miembros de una unidad 
domestica, a partir de los 12 arios, realizan actividades -remune- 
radas o no- que son necesarias para la reproduccion del hogar. En 
el Censo preguntamos a todos los miembros mayores de 12 arios sus 
actividades desarrolladas en el dltimo mes, diferenciando las 
remuneradas de las no remuneradas. Ademas se incluy6 otro tipo de 
actividades como los estudios que, si bien no son indispensables 
para la reproducci6n de las unidades domesticas, evidencian una 
l6gica respecto al manejo de los recursos humanos. 

La recopilaci6n de informaci.6n, en especial aquella relacionada 
con actividades de autosubsistencia, adoleci6 de fallas, por to 
cual la mention de actividades no remuneradas, ya sea de autosub- 
sistencia o de ayuda en actividades productivas familiares, es 
poco frecuentell. Sin embargo, los datos recopi.l.3dos permiten 
senalar algunas tendencias generales en las tres comunidades. 

11 Lamentablemente, el Censo no se c_onduio con una definici.on 
clara de actividades no remuneradas. La information f ue recabada a 
traves de preguntas abiertas que mostraron ser insuficientes; los 
encuestados tuvieron dificultades para traducir su practica coti- 
diana a las categories del cuestionario, Por ello preguntas de 
esta naturaleza deben ser mAs dirigidas y con un formato preferi- 
blemente cerrado. 



Capitulo 10 25 

En este acapite quisieramos mostrar la existencia de este tipo de 
actividades, describir la poblacion que las realiza y ponderar su 
impacto en las diversas categorias de unidades domesticas y de 
estratos socioecondmicos. 

Distingtzimos cuatro categorias de actividades no remuneradas: 

1. La primera, relacionada con el trabajo domestico, incluye la 
preparacion de alimentos, cuidado de los ninos, recoleccion de 

lena y agua para consumo domestico, etc.; 

2. La segunda, relativa a actividades de subsistencia, incluye 
tareas de autoconstruccion, cria de animales, agriculture y 

pesca para el autoconsumo. Estas actividades las confrontamos con 
la informacion declarada sobre tenencia de animales y tierras, 
para tener un panorama mas completo. 

3. La tercera tiene relacion con actividades que implican un 
ingreso para el hogar, pero que las realizan personas sin 

recibir un ingreso; es decir, corresponden a la categoria de 
trabajo familiar no rernunerado y se aplica a negocios familiares: 
tienda de productos de primera necesidad y pesca. 

4. La ultima categoria no ester relacionada con actividades de las 
cuales depende la reproduccion de la unidad domestica, sino 

con una oportunidad presente para a la poblacion joven: los estu- 
dios. Es un elemento importante en las estrategias familia- 
res de vida. Adicionalmente, en esta misma perspectiva, mostramos 
el fenomeno de los jovenes inactivos. 

E1 Cuadro 14 muestra la magnitud del fenomeno que estamos descri- 
biendo. En terminos gruesos, las actividades nos remuneradas, 
salvo las domesticas, tienen izn bajo impacto en los hogares y en 
el numero de personas implicadas. 

Cuadro 14. Nogares y personas rayores de 12 anos que realiaan actividades no reouneradas. 

Actividad San Nateo Puerto Cayo Salango 

No. Q. 

gar 
% tot. 
hogar 

No. pet % total No. Q. 

sonas personas gar 
% tot. 
hogar 

No. pet % total 
sonas person. 

No. N2 

gar 
% tot. 
hogar 

No. per, 

sonas 
% total 
personas 

12 anos 12 anos 12 anos 

Domestica 206 94,5 356 41,3 172 91,0 278 43,8 166 85,6 265 42,2 

Productiva 23 10,6 32 3,7 37 19,6 52 8,2 42 21,6 60 9,6 

Autoconsuoo 9 411 9 1,0 24 12,1 27 4,3 43 22,1 55 8,8 

Estudios 67 30,7 100 11,6 65 34,4 89 14,0 77 39,7 98 15,6 

Joven inactivo 31 14,2 41 4,8 33 17,5 39 6,1 15 7,7 17 2,7 

Puente: CEPUES. Censo de hogares y pescadores, 1986. 
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4.2.2. Trabajo domestico 

En casi todos los hogares hay personas dedicadas al trabajo domes- 
tico. Sin embargo, en el 5,5yo de los hogares de San Mateo, 9,0% 
de Cayo y 14,4% en Salango, no hay miembros que se dediquen a 
esta actividad. Son casos de hogares pequenos, con mujer.es que 
trabajan por un ingreso o de hombres solos que combinan residencia 
autonoma con el usufructuo de algunos servicios en casa de los 
padres. En San Mateo el 95% de las personas que realizan trabajo 
domestico son mujeres; en Cayo, el 89,9%; y, en Salango, el 88,1%. 
Como en todas las sociedades, el trabajo domestico es fundamental- 
mente femenino. La distribution por edad es similar a la estruc- 
tura poblacional de cada comunidad. En San Mateo son mds jovenes 
y, en Cayo y Salango, mas viejas. 

El Cuadro 15 muestr_a el promedio de miembros que realiza trabajo 
domestico y la proportion respecto al. total de miembros, segun el 
tipo de hogar. En San Mateo el promedio de trabajadores 
domesticos es mds alto en los hogares de duenos que en los de 
tripulante$. En cambio, en Cayo el promedio en ambos tipos de 
hogares es similar. Salango, por su parte, tiene un comportamien- 
to similar al de San Mateo: sube el promedio de trabajadores 
domesticos en los hogares de duenos y baja en los de tripulantes. 
El porcentaje de trabajadores domesticos con respecto al total de 

Cuadro 15. Promedio de miembros que realizan trabajo domestico y 
porcentaje respecto al. total de miembros, segun tipo de hogares 

Tipo de hogar Promedio 

San Mateo 1,6 27,2 
Due no 1,9 24,8 
Tripulantes 1,5 27,1 
Otras pescas 1,4 39,2 
No pesca 1,4 32,5 

Cayo 1,5 28,2 
Due no 1,6 24,0 
Tripulantes 1,7 31,2 
Otras pescas 
No pesca 

1,7 
1,0 

29,627,2 

Salango 1,4 26,4 
Dueno 2,0 29,1 
Tripulantes 1,5 26,8 
Otras pescas 1,2 -20,2 
No pesca 1,1 22,6 

s Se excluyen los hogares que declaran no tener actividades remu- 
neradas. 

Fuente: C,FPI,AFS. Censo dF; h(-,q,-tres y Pescadores , 1986. 
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Cuadro 16. Promedio de trabajadores domesticos por hogar y por- 
centaje respecto al total de miembros, segun estratos socioecon6- 
mico 

Estratos San Mateo % Cayo % Salango % 

Bajo 1,4 30,7 1,2 25,8 1,2 28,3 

Medio 1,5 24,9 1,5 31,5 1,3 24,5 

Alto 2,1 26,1 1,7 26,5 1,6 27,0 

Fuente: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986. 

miembros no es homogeneo en todas las categorias de hogares. En 
San Mateo, el porcentaje de trabajadores domesticos es menor en 
los hogares de duenos que en los de tripulantes; to mismo sucede 
en Cayo. En cambio, en Salango hay mayor proporcion de trabajado- 
res domesticos en los hogares de duenos. Es decir, no es clara la 
relacion entre la intensidad del trabajo domestico, medido en 
numero de personas, y el total de miembros de un hogar. Si bien 
las necesidades aumentan, ello no deriva en que se asignen mas 
personas al trabajo domestico. 

Miremos el trabajo domestico en relacion con los estratos socio- 
econ6micos (Cuadro 16). Los hogares de bajo estatus socioecon6mi- 
co, en las tres comunidades, tienen el mas bajo promedio de traba- 
jadores domesticos. En el otro extremo, en el estrato alto, se 
presentan los promedios mas altos de trabajadores domesticos por 
hogar. La diferencia es especialmente significativa en San Mateo, 
donde existe una clara correlaci6n entre el promedio de trabajado- 
res domesticos y el estrato socioecon6mico. Sin embargo, la 
proporcion de trabajadores domesticos respecto al total de miem- 
bros, en San Mateo y Salango, es mayor en los hogares de bajo 
nivel socioecon6mico y es mas baja en los hogares intermedios. En 
cambio, en Cayo, la proporcion mas alta la ubicamos en los hogares 
de nivel medio y es bastante similar en los estratos alto y bajo. 

En suma, el promedio de trabajadores domesticos ester condicionado 
por la orientacion ocupacional del hogar y el nivel socioecon6mi- 
co. Si bien el promedio de trabajadores domesticos aumenta con el 
numero de miembros, ello no implica que se mantenga una proporcion 
similar en todos los hogares de las tres comunidades. En Salango 
y en San Mateo, son los hogares de nivel economico medio los que 
tienen mayor presion para acceder al mercado y, consiguientemente, 
en ellos disminuye la proporcion de trabajadores domesticos. En 
cambio en Cayo, ello se presenta en los hogares de bajo nivel 
econ6mico. 
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4.2.3. Actividades de autosubsistencia 

En este acapite consideramos tanto las actividades propiamente de 
subsistencia como las productivas no remuneradas, ya que tienen un 
conteni.do semejante. Como vimos en el Cuadro 14, ambos tipos de 
actividad, involucran a pocos hogares y pocas personas. Salango 
es la comunidad donde hay mas actividades productivas no remunera- 
das y de autoconsumo, tanto en el numero de hogares como de pers- 
onas comprometidas. Ambas categori_as son similares en importan- 
cia. En Puerto C,ayo la s actividadr-. , productivas son mas importan- 
tes que las de autoconsumo. San Mateo es la comunidad donde este 
tipo de actividad tiene la menor presencia, especialmente las de 
autoconsumo. Este panorama coincide parcialmente con la observa- 
ci6n de campo y la entrevista de presupuesto familiar. 

Las personas que real i.zan no remuneradas 
son, de preferencia, hombres: el 80, 6% en San Mateo, el 83,7% en 
Cayo y el 89,3% en Salango. Igual tendencia se observa en las 
actividades de subsistencia: 100% son hombres en San Mateo; 72,0%, 
en Cayo y 65,5%, en Salango. Sin embargo, en Cayo y Salango hay 
una relativa incorporaci6n de mujeres en estas labores. 

En cuanto a la edad de las personas que realizan esters activida- 
des, hay diferencias entre los que se vinculan al trabajo produc- 
tivo no remunerado y las personas dedicadas a actividades de 
autosubsistencia. En el primer caso, en las tres comunidades, son 
los j6venes los que practican estas labores, muchas veces como 
suplemento a actividades por las cuales reciben ingreso. Sin 
embargo, hay que reconocer que en San Mateo, las personas mayores 
a 40 anos que realizan trabajo no remunerado, tienen alguna impor- 
tancia. Por su parte, las actividades de subsistencia, en las 
tres comunidades, tienden a ser realizadas por personas mayores 
que estan fuera del mercado laboral. 

El Cuadro 17 muestra los promedios de personas que realizan acti- 
vidades de subsistencia y productivas no remuneradas, segun los 
estratos socioecon6micos de los hogares. En las tres caletas los 
promedios de ambas categorias suben en relation con el aumento del 
nivel econ6mico de los hogares. Si consideramos que el promedio 
muestra la intensidad del trabajo no remunerado, estariamos f rente 
a Tina situaci6n en que 6ste aumenta en proportion al aumento de 
los niveles de vida. Son los hogares mas acomodados l.os que 
tienen mas personas dedicadas a trabajos de subsistencia. La 
mayor proporcion de personas que se dedica al trabajo productivo 
no remunerado en los hogares de mayor status resulta, hasta cierto 
punto, obvia ya que poseen negocios familiares. En cuanto a las 
actividades de subsistencia, esta relar.i6n es menos fuerte, pero 
tambien estA presente. Se contradice asi la noci6n de que los 
hogares de menores recursos deben implementar una serie de 
actividades como estrategias de subsistencia. 
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Cuadro 17. Prozedio de trabajadores productivos no resunerados y de trabajadores en actividades de autoconsumo, 

segun estrato socioeconomico de los hogares 

Hstratos San dateo Puerto Cayo Salango 
T.P. no R. Autoconsuso T.P. no Q. Autoconsumo T.P. no R. Autoconsumo 

Bajo 0,06 0,03 0,15 0,12 0,10 0,27 

bedio 0,14 0,02 0,31 0,09 0,31 0,23 

Alto 0,25 0,08 0,36 0,24 0,53 0,37 

Buente: CBPLABS. Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevistas, 1987. 

Otra manera de identificar las actividades de autosubsistencia se 
deriva de preguntas formuladas en el Censo respecto a la tenencia 
de animales y tierras. Patos, pavos, gallinas y leche son desti- 
nadas al consumo domestico. Los hogares con tierras, en epocas de 
invierno, siembran cultivos de ciclo corto (maiz, frejol, zapallo, 
etc.) que tambien son utilizados para el autoconsumo. Desde esta 
optica, es perceptible que un numero bastante mayor de hogares 
tiene actividades de autosubsistencia: 60,1% en San Mateo, 58,2% 
en Cayo y 74,2% en Salango. Obviamente, hay que considerar que, 
en San Mateo, los cultivos agricolas tienen una dindmica bastante 
erratica pues dependen de las lluvias de invierno que varian de un 
ano a otro. Cayo y Salango presentan mejores posibilidades debido 
a la epoca de garua alli existente. 

La tenencia de bienes orientados al autoconsumo se encuentra 
correlacionada con distintas variables en cada comunidad. En San 
Mateo, tiene signification su asociacion con el numero de miembros 
del hogar. Contar con mayores recursos humanos permite implemen- 
tar actividades de subsistencia como complemento a actividades 
remuneradas. En Cayo y Salango tiene un comportamiento similar y 
ester asociada al capital total del hogar y al ciclo de las unida- 
des familiares12. Lo primero es explicable ya que, en estas 
caletas, el capital agropecuario tiene impacto en la constitution 
del capital total, pero estaria indicando que, potencialmente, 
puede haber mas actividades de subsistencia entre los hogares de 
mayor capital. Igualmente, senala que existe mayor posibilidad de 
actividades de subsistencia en los hogares mds viejos, en desin- 
tegracion, con miembros que se retiran del mercado laboral. 

En suma las actividades de subsistencia tienen mayor presencia y 
potential de desarrollo en Salango que en Cayo, en donde hay pocos 
hogares que cuentan con bienes ligados a la autosubsistencia. Sin 
embargo, en Cayo las actividades no remuneradas, tanto productivas 
como de autoconsumo, medidas por el numero de personas involucra- 
das, son mds relevantes que en San Mateo. Finalmente, en esta 

12 En Cayo 1a correlation de la tenencia de bienes de autoconsumo 
con capital total es de r=.22 y con el ciclo del hogar de r=.36; y 
en Salango, con el capital total, r=.21 y con el ciclo, r=.21. 
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ultima tienen poco impacto, pese a que hay potencial para su 
desarrollo. En cuanto a los bienes13 que implican actividades de 
subsistencia, tenemos que ello esta correlacionado, en Salango y 
Cayo, al capital. total y a las fases del ciclo familiar. De un 
lado, la real.izaci6n de, estas actividades se presenta con mayor 
fuerza en hogares cuyos je.fes son viejos. Ello es congruente con 
el hecho de que la pesca excluye a los jefes de la actividad 
-aunque no como rentista- y le permite optar por otras activida- 
des, como complementarias o como principales. De otro lado, el 
hecho de contar con mayor capital signif.ica gt.ie el hogar tiene los 
recursos potenciales para desarrollar las actividades de autosub- 
sistencia (animales, tierra) y, tambien -como senalamos antes-, 
los negocios que posibilitan a los miembros del hogar trabajar sin 
remuneraci6n. Por ello, vimos que existia una tendencies a que el 
promedio de personas dedicadas a este tipo de actividades aumente 
con el ascenso de los hogares en I-os estratos socioecon6micos. 

4.2.4. J6venes inactivos y estudiantes 

E1 30,7% de los hogares en San Mateo, el 34,4% en Cayo y el 39,7% 
en Salango tienen hijos mayores de 12 anos que estudian. Son 
casos en los cuales se permite que los hijos estudien -at-'in cuan- 
do pueden realizar otros trabajos-, to cual evidencia una estrate- 
gia consciente de las familias14. 

Si miramos este grupo poblacional en relaci6n con el genero, 
encontramos que en San Mateo el 59,6% son mujeres, en Cayo el 
52,5% y en Salango el 48,1%. Es decir, San Mateo presiona a los 
hombres para que se integren a actividades remuneradas y da el 
espacio para que las mujeres estudien. En esta comunidad no hay 
colegio15 y los estudiantes deben viajar a Manta, to que 
dificulta su dedicaci6n a otras tareas. En Cayo, la distribuci6n 
por genero de la poblaci6n estudiantil mayor de 12 anos es simi- 
lar. En Cayo hay un colegio recien abierto; algunos j6venes salen 
a estudiar a Jipijapa. En Salango encontramos una proporci6n 
ligeramente mayor a la de Cayo de hombres que estudian. En el 
transcurso de la investigaci6n se abri6 un colegio en la comuni- 
dad; antes, los j6venes salian a Puerto L6pez a estudiar y, entre 
las familias mess acomodadas, se los enviaba a La Libertad o a 
Guayaquil. 

13 Es importante senalar que existen otros bienes que remiten a 
actividades de subsistencia y que no fueron contemplados en el 
Censo (vg, maquina de coser). 

14 Un aspecto i_mportante obser_vado en difer.entes comunidades 
rurales, es que el estudio es un mecanismo de ascenso social, 
hecho que confirmamos en las comunidades analizadas. 

15 Recientemente se ha abi.erto un colegio particular, cuyo 
impacto en la comunidad dt-,,r-onocemo.:.. 
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Cuadro 18. Promedio de estudiantes por hogar, segun estrato 
socioconomico 

Estratos San Mateo Cayo Salango 

Bajo 0,19 0,35 0,23 

Medio 0,53 0,42 0,45 

Alto 0,64 0,67 0,86 

Fuente: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevistas, 
1987. 

Cuadro 19. Promedio de jovenes inactivos por hogar segun estrato 
socioecon6micos 

Estratos San Mateo Cayo Salango 

Bajo 0,07 0,23 0,12 

Medio 0,13 0,22 0,06 

Alto 0,39 0,16 0,09 
...... _ ........................... ............ _........... ........ _...... ...... ..... ...... ._...... _ ......... _ ........ ..... .._.._........_....._ ...... 

Fuente: CEPLAES. Censo de hogares y pescadores, 1986; entrevistas, 
1987. 

El Cuadro 18 muestra la relacion que existe entre el promedio de 
estudiantes por hogar y su nivel socioeconomico. E1 nimero de 
estudiantes sube con el nivel socioeconomico de la unidad domesti- 
ca. Salango es la comunidad que tiene el promedio mas alto de 
estudiantes en los hogares de estrato alto (0,86%). San Mateo es 
donde los hogares del estrato bajo tienen el mas bajo promedio de 
estudiantes (0,19). 

En cuanto a los jovenes inactivos, el 14,2% de hogares de San 
Mateo los tienen; en Cayo, el 17,5% de hogares; y, en Salango el 
7,7%. Los jovenes inactivos son mayoritariamente mujeres: 85,4% 
en San Mateo, 69,2% en Cayo y 88,2% en Salango. Cabe senalar que 
en Cayo algunos hombres declararon estar en esta situacion. Pero, 
por to general, son mujeres que aun no se casan, que no tienen 
opciones ocupacionales locales y han decidido no emigrar. 

En San Mateo el alto nivel de bienestar de los hogares a los 
cuales pertenecen estos jovenes, no les presiona hacia el trabajo 
remunerado. Alli aumenta el ndmero de jovenes inactivos con el 
aumento del bienestar de la familia. Sin embargo, en Cayo se dan 
promedios bastante uniformes, con la tendencia a disminuir entre 



Capitulo 10 32 

los hogares de alto n.ivel economico. En Salango ello es mds 
claro: el promedio de jovenes i.nactivos disminuye con el aumento 
en el nivel de bienestar del. hogar (Cuadro 19). 

5. Estrategias de consumo en los hogares pe.=.queros 

Como senalamos al inicio de este Capitulo, un aspecto que interesa 
analizar son las estrategias de consumo de las unidades domesti- 
cas. Concretamente interests trey aspectos: 1) la cons- 
titucion de un ingreso familiar indivisible, junto a un manejo 
centralizado del presupuesto familiar; 2) los modelos de consumo y 
gastos en los diferentes grupos sociales, en relacion a la dinami- 
ca de cada cornunidad; y 3) un balance entre ingresos y gastos 
domesticos. 

5.1. Ac larac i6n metodo lcigica 

Esta seccion se base en entrevistas cuyo objetivo fue la recons- 
truccion del presupuesto familiar del mes de octubre de 1987 en 
San Mateo y, de noviembr.e de 1987, en Salango y Puerto Cayo. Se 
aplico a un grupo reducido de unidades domesti.cas pesgiieras; por 
to tanto los resultados tienen un cardcter indicativo. 

La entrevista consto de varias secciones cuyo proposito fue dilu- 
cidar las variaciones de los ingresos y gastos a to largo del ano, 
el manejo del presupuesto no productive, las formal de obtencion 
de alimentos y otras necesidades bisicas y la circul.acion de 
servicios no monetarios. E1 ndmero de casos en cada cornunidad fue 
distinto y su seleccion tuvo como criterio basico la aceptacion de 
los entrevistados. En esta medida presenta algunos sesgos. Sin 
embargo, los resUltados revelan situaciones diversas entre unida- 
des dornesti.cas y dinAmi.cas parti(-Ulares en cada c.aleta. 

Cuadro 20. htrevistas de presupuesto familiar: numero de casos y promedios de miembros, Begin tipo de hogares y caleta 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

San Mateo Puerto Cayo Salango 

U. D. prop. U. D. trip. 0. D. prop. D.D. trip. D. D. prop. D. D. trip. 

No. casos entrevistados 6 4 5 3 4 2 

Promedios miembros entrevistas 6,5 5,8 7,2 5,7 7,3 8,7 

Promedio activas entrevistas 3,2 3,8 3,4 2,1 3,7 2,7 

Promedio miembros Censo 7,8 6,0 7,0 5,8 6,7 6,1 

Promedio activos Censo 2,5 1,9 1,9 1,6 2,6 2,0 

---------- - - - - - --------------------------------------------------------------------- 
luente: CBPL6BS. Presupuestos familiares, 1987 y Censo de hogares y pesr.adores, 1986. 
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E1 Cuadro 20 informa de los sesgos existentes en los casos selec- 
cionados respecto a los resultados del Censo. Lo mas significati- 
vo es el desfase existente en el promedio de miembros activos. La 
estrategia de recopilacion de informacion basada en una encuesta 
cerrada, sin mayor conocimiento de los informantes, como es un 
censo, no registra bien a las personas que realizan trabajos 
esporadicos y con ingresos marginales. La entrevista permite 
orientar mejor las preguntas y recoger informacion mas veraz. De 
esta manera, ocupaciones informales, no reconocidas como trabajo 
por la ideologia local, resultan mas aprehensibles. Es, desde 
este angulo, que se explica el desfase aludido; no refleja, nece- 
sariamente, sesgos derivados de la selection de los casos. 

Otro aspecto que cabe puntualizar es la estacionalidad de los 
ingresos y gastos en las comunidades. Recordemos que en San Mateo 
los meses de menores ingresos son mayo y diciembre, meses detran- 
sicion entre los sistemas de pesca predominantes en esta caleta 
(dorado y picudo); y julio y septiembre, meses en los cuales 
disminuyen las capturas. Pese a ello, los promedios mensuales de 
ingreso durante el ano, son relativamente constantes. En Puerto 
Cayo, el ingreso mas bajo ocurre entre septiembre y noviembre, 
meses con dificultades para la pesca por los vientos y la disminu- 
cion de las capturas. En esta comunidad, los ingresos agricolas 
se dan en diciembre (cafe), mayo (cultivos de ciclo corto de 
invierno) y enero (cultivos de ciclo corto de verano). Para los 
asalariados es posible obtener ingresos entre octubre y mayo. En 
Salango, los pescadores senalan como meses de menor ingreso de la 
pesca, mayo y septiembre/noviembre, coincidiendo, parcialmente, 
con to senalado para Cayo. Los ingresos de la agricultura para 
los terratenientes se ubir_an en diciembre (cafe) y mayo (cultivos 
de ciclo corto de invierno). En el caso de los asalariados, ellos 
se concentran entre diciembre y mayo. 

Las variaciones en los gastos estan marcadas por dos acontecimien- 
tos: de un lado, el inicio de las escuelas y colegios que afecta a 
los hogares jovenes (compra de uniformes, zapatos y utiles escola- 
res); y, de otro, las fiestas comunitarias que alteran el patron 
de gastos de todos los hogares de una comunidad. E1 inicio del 
ano escolar es en mayo. Se estima que en 1987 el gasto por un 
nino en edad escolar fue cercano a S/. 12.000. En cuanto a las 
fiestas, cada comunidad tiene sus particularidades. San Mateo es 
la caleta con mas fiestas y mas gastos por este concepto. Las 
fiestas son ocasiones para la compra de vestidos, comida especial 
y gran cantidad de bebidas. Sin embargo, no todas tienen la misma 
signification. La fiesta que exige mayores gastos es la de San 
Pedro y San Pablo en junio. Es una fiesta que dura leis dias, 
durante los cuales todos los hogares estan comprometidos con 
ciertos gastos. Los responsables de la fiesta (los "presidentes") 
tienen obligaciones que pueden llegar al medio rnillon de sucres. 
Otras fiestas importantes son las de San Mateo (septierbre) y las 
del pescador (octubre). En Cayo las fiestas de mayor significa- 
tion son las de septiembre (Virgen de las Mercedes) y Navidad-Ano 
Nuevo en diciembre. En Salango, son importantes las fiestas de 
enero y las de diciembre. 

I 
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Es importante enfatizar algLinos sesgos que se presentan en la 
reconstruccion del presupuesto derivados de la variabilidad de los 
ingresos y los gastos en el ano. Fn San Mate.o, la recopilaci6n de 
esta informacifn corresponde a tin mes con una fiesta importante, 
de to cual se deriva que exi.ste un gasto alto en rubros como 
diversion y vestuario. Los ingresos de origen agricola no estin 
presentes. En Cayo y Salango, donde la entrevista se realiza en 
el mes de noviembre, existen bajos ingresos provenientes de la 
actividad pesquera; tampoco hay ingresos de origen agricola. En 
cuanto a los gastos, podri.a asumirse como un mPs normal, aunque se 
observaron algunos gastos extras para el consumo domestico y de 
vestuario, en anticipacion a las fiestas de fin de ano. 

5.2. La administraci6n del presupuesto 

En ninguna de las tres comunidades existe un patr6n unico en el 
manejo de los recursos e ingresos familiares; este depende 
del ciclo de la unidad domestica antes que de factores de orden 
economico. Existen dos patrones basicos: un modelo en el cual hay 
decentralizacion en la programacion de los gastos, con un fondo 
comdn de gastos y fondos i.ndividuales; y, otro, P.n el cual hay 
centralizaci6 n de los gastos mediante un solo fondo comun. 

En las tres c_omunidades, las unidades domesticas, tanto de propie- 
tarios como de tripulantes, que se encuentran en Mina face inic_ial 
del ciclo familiar -donde solo el jefe de familia aporta con 
ingresos- tienden a centrali.zar el manejo del presupuesto fami- 
liar. En algunos casos existen miembros de corta edad que aportan 
al presupuesto familiar, aunque ello no les da derecho para mane- 
jar, de manera autonoma, sus ingresos. 

La estrategia centralizada exige una organizacion unica de los 
gastos del hogar, de las actividades productivas -si es el caso-, 
o de cualquier inversion. Asi por ejemplo, en San Mateo en un 
hogar de duenos qie, ti_ene deudas, se separan los gastos del hogar 
(comida, vestidos, etc.) y el saldo se destina integramente al 
pago de las deudas. Una vez pagadas las deudas, el remanente se 
destina a incrementar el stock de insumos pesqueros (v.g. aceite). 
Una estrategia semejante se observa en un hogar de duenos en 
Salango. En hogares que no tienen mayores deudas, los ahorros se 
depositan en bancos para usar.los en momentos dificiles. 

En otras ocasiones, los gastos son divididos por rubros y, depen- 
diendo de su caracter, los administra uno u otro miembro de la 
familia. En general, en este esquema, la jefa del hogar adminis- 
tra los gastos de alimentaci.on y el jefe del hogar los restantes. 
[Ina vez definidos los gastos, el jefe entrega a su esposa -o a 
otro miembro- el di.nero para el hogar y los remanentes los desti- 
na, si es el caso, a actividades productivas, diversion, compra de 
bienes domesticos, etc. 

Un numero importante de casos de San Matro y de Puerto Cayo siguen 
el esquema aeFnentral iz,ado de organizaci6n del presupuesto fami- 
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liar. En cambio, en Salango solo dos: uno de propietario y el 
otro de tripulante. Todos corresponden a hogares en fase interme- 
dia o de desintegracion. Estan constituidos por adultos que 
trabajan, to cual les da derecho para manejar parte de sus ingre- 
sos. A nuestro juicio esta modalidad es resultado de la mercanti- 
lizaci6n de las comunidades. En estos hogares pesqueros no existe 
la l6gica de un ingreso familiar indivisible. Se diferencian los 
aportes monetarios y no monetarios'de cada uno de los miembros, 
constituyendose asi, poco a poco, una reproduction relativamente 
individualizada de la f uerza de trabajo. 

Bajo esta modalidad, el esquema mas frecuente en el manejo del 
presupuesto familiar es aquel en que los miembros mayores de 18 

anos perciben ingresos por sus actividades y los manejan de manera 
relativamente aut6noma. Pueden, o no, aportar al fondo comun para 
sufragar gastos de alimentacion, comprar bienes domesticos, etc. 
Sin embargo, cada miembro con sus recursos debe realizar los 
gastos de vestuario, diversion, recreation y ahorros. Este esque- 
ma es valido para los hombres que realizan trabajos estables y 
para las mujeres que desarrollan trabajos esporadicos. Si el 
dinero no cubre los gastos necesarios, se negocian con los jefes 
de familia aportes adicionales. El hogar donde encontramos la 
mayor descentralizacion es uno de tripulantes de San Mateo que se 
encuentra en fase de desintegracion y no tiene jefe masculine. No 
se constituye un fondo comun de ninguna naturaleza. Cada miembro 
que gana un ingreso tiene el compromiso de pagar alternadamente 
los gastos semanales de comida en la tienda del pueblo. Cada 
miembro maneja un fondo personal para ropa, diversion y ahorros. 

Otra variante de este modelo es la que se presenta en Cayo en 
donde el fondo comun ester destinado solamente a gastos de alimen- 
taci6n y los gastos de salud y educaci6n corren a cargo del jefe 
de hogar. Existe, tambien, una variante en la cual el fondo comun 
se extiende a gastos de las actividades econ6micas (por ejemplo, 
la tienda). Finalmente, una versi6n atipica de este modelo se 
presenta en San Mateo. Se trata de un hogar donde la actividad 
pesquera tiene un caracter familiar y en donde hay un criterio 
centralizado en el manejo presupuestario, contraviniendo las 
pautas culturales establecidas. En este caso, hay hijos tripulan- 
tes que residen en el hogar del padre, propietario de embarcacion. 
E1 jefe descuenta a los hijos de su retribuci6n como integrantes 
de su equipo de pesca los gastos de alimentacion. E1 dinero 
recibido como tripulantes to utilizan directamente en gastos 
personales (ropa, diversion, ahorros, etc.). 

En suma, la tendencia para los hogares "maduros" es que el presu- 
puesto domestico se to maneje de manera bastante descentralizada. 
Los hogares recien iniciados y aquellos en los cuales s6lo el 
jefe de familia aporta con ingresos para la reproducci6n domesti- 
ca, tienen una administration centralizada. La tendencia en San 
Mateo es hacia el modelo descentralizado. No queda clago si esto 
es funci6n del ciclo vital de la muestra o de la fuerte mercanti- 
lizaci6n de esta comunidad. Observamos cierta necesidad de limi- 
tar esta dinamica. 
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La disgregaci6n de los hogares descentralizados tiene limites que 
se observan en las decisiones en torno a los gastos y ventas de 
bienes del hogar16. En ambos :z;c, evidencia una Bran 
eentralizaci6n de. laS deCisiones y 5u en los jefes de 
hogar (hombres y mujeres) o sus sustitutos. No se presentan 
diferencias entre hogares de tripulantes o de propietarios. 

5.3. Los gastos mensuales del hogar 

A conti.nuaci6n describ.imos los gastos mensuales en los hogares de 
duenos y tripulantes en cada comunidad. Interesa discutir las 
variaciones en el consumo entre estos dos grupos de poblaci6n y 
entre cada una de las comunidades analizadas. 

5.3. 1. San Mated 

El cuadro 21 nos muestra la distri.b,ici6n de los gastos realizados 
segun rubros por los hogares propietarios y tripulantes en el 
lapso del mes de octUbre He 1987. En amhos tipos de hogares los 
gastos de alimentaci.6n tienen una mayor participaci6n dentro del 
presupuesto mensual. Sin embargo, en los hogares de propietarios 
este porcentaje es mayor al de los tripulantes, aunque en terminos 
absolutos el gasto por alimentaci6n es mayor en los hogares de 
duenos. Esta si.tuaci.6n es inversa a la de las otras caletas en 
las cuales el gasto en alimentos en las familial propietarias 
representa un porcentaje mayor que el mismo item en l.as familias 
tripulantes. El item vivienda no tiene mayor significaci6n en los 
gastos mensuales ya que todos los entrevistados son propietarios 
de viviendas y ninglino se encontraba realizando mejoras. El gasto 
incluye luz, aqua, combustible y mantenimiento de la vivienda. En 
terminos absolutos y relativos, no aparecen grandes diferencias 
en este item entre los do-; sectores. Como veremOS mis adelante, 
existen algitnas discrepancies con las otras caletas en las cuales 
si hay gastos por mejoras de la vivienda y/o arrendami.ento. E1 
rubro vestuario es curioso. Su peso en el presupuesto del mes es 
bastante alto, especialmente en los hogares de tripulantes. Este 
comportamiento se debe, comp ya to senalamos, a que durante el mes 
de octubre se desarrolla la fiesta del pescador, ocasi6n para la 
compra de vestuario. El hecho de que los tripulantes tengan un 
mayor gasto relativo en este item puede deberse a que para los 
hogares de mayores recursos compran vestuario a to largo del ano. 
E1 rubro educaci6n comprende gastos ocasionados por la colaci6n de 
los ninos y, en ocasiones, por el tr.ansporte; es similar en ambas 
categori.as soc:iales. 

16 La entrevista pregunt6 quienes deciden y ejecutan los diversos 
gastos. Se excluy6 el vestuario y la diversion que son rubros, 
por to general, de preor.upaci6n individual. 



Capitulo 10 37 

iadro 21. San Hateo: Prosedio sensual de gastos dosesticos, segin ruhros y por tipo de hogar. 

ipo de gasto 

lisentacidn 

ivienda 

iucacion 

alud 

-stuario 

acreacioa 
ransporte 

tros 

Total 

9ogares duenos 8ogares tripulantes 

Prosedio 

hogar 

S/. 
% 

Prosedio 

per capita 

S/. 

Prosedio 

hogar 

S/. 
% 

Prosedio 

per capita 

S/. 

56.333 64,8 8.667 31.000 53,5 5.167 

2.963 3,4 415 2.656 4,6 447 

1.700 2,0 262 900 1,5 150 

1.133 1,3 174 3.750 6,5 625 

5.283 6,1 813 7.500 12,9 1.250 

13.750 15,8 2.115 6.750 11,6 1.125 

4.037 4,1 621 3.925 6,8 654 

1.672 1,9 257 1.500 2,6 250 

86.871 100,0 13.324 57.983 100,0 9.668 

create: UPLABS. Presupuestos fasiliares, 1987. 

E1 gasto en salud tambien presenta una dimension dificil de expli- 
car: es mayor en los hogares de propietarios. En parte, este 
hecho se explica por dinamicas particulares de nuestros informan- 
tes y pensamos que no representa la tendencia de la comunidad; 
esta cuenta con infraestructura estatal de salud y atencion 
medica. 

El gasto en recreacion es sumamente alto, tanto en las familias de 
duenos coma en las de tripulantes; el promedio de los duenos es 
significativamente mayor que entre los tripulantes. Esta situa- 
cion refleja las fiestas del mes de octubre y tambien la prictica 
generalizada de consumo de alcohol en esta comunidad. Este ultimo 
es un item que absorbe parte de los ahorros de los hogares de San 
Mateo. A to largo de nuestra investigacion pudimos observar que 
los viernes, sabados y domingos son dias destinados por los pesca- 
dores al consumo de bebidas alcoholicas, especialmente cerveza. 
El gasto en transports es similar en ambas categorias en terminos 
absolutos. Ello pareceria ser poco congruente ya que los propie- 
tarios deben viajar continuamente a Manta para abastecerse de 
insumos pesqueros. Sin embargo, frecuentemente tienen arreglos 
con los transportistas para estas compras. Adicionalmente, entre 
los hogares de tripulantes esta considerado un caso cuyo jefe de 
hogar es dirigente comunal, por to cual debe viajar constantemente 
a diversos sitios. 

El rubro "otros" agrupa adquisiciones de bienes para el hogar. 
Es bastante similar entre los propietarios y los tripulantes. 
Este item, en las otras comunidades, tiene un comportamiento 
claramente diferenciado entre propietarios y tripulantes. Repre- 
sents una suerte de fondo de ahorro destinado a mejoras en el 
hogar. 
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I>s diversos rubros que comprende el prresupuesto domestico mensual 
presentan algunas variaciones entre los dos tipos de hogares 
analizados. La ali.mentacion y la recreaci6n son los gastos que 
diferencian a los dog, g'rupos En los hogares de tripu- 
lantes, cualquier gasto exceptional -vestido o salud- trastorna su 
presupuesto mensual. Esto se observa al mirar los gastos promedio 
per capita. La magnitud de los valores destinados a cada miembro, 
segun tipo de hogar, no presentan mayores diferencian, excepto en 
alimentation y recreacian. Los ga.tos promedio de los hogares de 
propietarios son de S/ 86.871. frente a S/. 54.983 de Ins tripulan- 
tes. Las diferencian disminuyen al considerarlo por persona (no 
olvidemos que los hogares de propietarios tienen tambien un mayor 
numero de miembros): S/. 13.324 entre los duenos f rente a S/. 
9.668 entre los tripulantes. Esta variation, si bien no abismal, 
muestra que las pautas de consumo entre estos dos tipos de hogares 
son distintos. 

5.3.2. Ca-yo 

En Puerto Cayo hemos diferenciado hogares propietarios de fibras 
de hogares propietarios de bongos, ya que consideramos que se 
ubican en disti.ntos niveles de bienestar economi.co. Fn general, 
observamos que el presupuesto mensual de los hogares de prc pieta- 
rios de bongo y los hogares de tripulantes son relativamente 
similares. 

La mayor proportion de gastos se destina a alimentation, pero su 
peso vari_a entre Ins diversos tipos de unidades domestic.,gs (Cuadro 
22). En t6rminos absolutos, el promedio de gastos en alimk-ntacion 
es mayor en los hogares que poseen fibras. E1 rubro vivi_enda 
tiene un signific_acion importante entre los hogares de propieta- 
rios de fibra, debido a que dos de los propietarios entrevistados 
estan mejorando sus casas. Este item, entre los duenos de bongos, 
es bajo y solo ester referido a gastos de .luz, agua y combustible; 
no existe en los hogares tripulantes debido al apoyo que reciben 
de sus familias o de los duenos de las villas vacacionales. El 
gasto en vestuario es relativamente alto en en los hogares de 
duenos de fibras y en los de tripulantes. No se presentan en los 
hogares de duenos de bongos. Los hogares de duenos de fibras son 
los que mas gastan, en t.ermi.nos absolutos, por este concepto. 
Llama la atencion el alto gasto en vestuario, explicable por 
algunas compras adelantadas a las fiestas navidenas. Los gastos 
en education, en terminos absolutos, son mas importantes entre los 
propietarios de fibras. Pese a ello este gasto resulta oneroso 
para los hogares de menores ingresos. Se debe, en parte, a que 
mantienen a sus hijos estudiantes en Jipijapa y a que a fines del 
ano escolar se realizan actividades que implican gastos 
adicionales. E1 rubro salud tiene un peso relativo diferente 
entre los tipos de hogares, siendo los hogares de tripulantes los 
que presentan el mayor egreso abspluto. Se observa una tendencia 
semejante a la de San Mateo en donde el peso relativo de la salud 
en el presupuesto aumenta en los hogares de bajos ingresos. 
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Cuadro 22. Cayo. Prosedio sensual de gastos dosesticos, segan tipo de gastos y hogar. 

Bogares duenos de fibra Bogares duenos de bongos Bogares tripulantes 
Prosedio 

Gastos Hogar 

S/. 
X 

Prosedio 

Per capita 

S/. 

Prosedio 

Hogar 

S/. 
% 

Prosedio 

Per capita 

S/. 

Prosedio 

Hogar 

S/. 

Prosedio 

X Per capita 

S/. 

Alisentaci6n 47.667 47,0 6.810 30.000 66,4 4.000 19.667 66,0 3.471 

Vivienda 33.517 33,0 4.788 1.915 4,3 255 - - - 

Vestuario 6.667 6,6 952 - - - 2.267 7,6 400 

Bducaci6n 2.433 2,4 348 1.500 3,3 200 2.000 63 353 

Salud 1.667 1,6 294 3.000 6,6 400 3.333 11,2 588 

Hecreaci6n 1.667 1,6 238 6.500 14,4 867 2.300 7,7 405 

transporte 1.213 1,2 173 2.250 5,0 300 253 0,8 45 

Otros 6.667 6,6 952 - - - - - - 

Total 101.498 100,0 14.555 45.165 100,0 6.022 29.620 100,0 5.262 

Buente: CBPLA6S. Presupuestos fasiliares, 1987. 

La recreacion en Cayo tiene un comportamiento distinto al de San 
Mateo ya que aumenta absoluta y relativamente en los hogares de 
menores recursos. Se explica por los miembros jdvenes que, por to 
general, son los que mas consumen alcohol y formas de diversion. 
El rubro transporte tiene significacion en los hogares con bongo y 
es menor, proporcionalmente, en Cayo que en San Mateo. Su bajo 
peso en los hogares duenos de fibras se debe a que un entrevistado 
tiene varios carros; este egreso es cubierto por la utilizacion de 
los carros en distintas actividades economicas. Su alta 
significacion en los hogares con bongo se debe a un caso en el 
cual uno de sus miembros es dirigente local y realiza una serie de 
viajes fuera de la comunidad. La categoria "otros" comprende 
tambien gastos por la compra de objetos para el hogar; ocurre solo 
en los hogares de duenos de fibra y es mayor que en San Mateo. 

E1 promerdio de los gastos mensuales por hogares es de S/. 101.397 
entre los duenos de fibra, S/. 45.165 entre el grupo de propieta- 
rios de bongo y S/. 29.820 entre los hogares de tripulantes. 
Sorprendenternte, son mayores a los promedios encontrados en San 
Mateo. Se explica porque en Cayo uno de los casos seleccionados 
coresponde a la farnilia rnas rica de la comunidad; su riqueza se 
basa tanto en la pesca, el comercio (langosta, camaron y madera) y 
una tienda de articulos de primera necesidad y de insumos pesque- 
ros. Este caso sube nuestra estimacion enormemente. Podriamos 
establecer que, normalmerite, un hogar propietario de fibra gasta 
alrededor de S/. 70.000 mensuales, cifra similar a la de Sari 
Mateo. Otro hecho que irnpacta entre los duenos de fibras en Cayo 
es el afdn por mejorar las viviendas (uso del cemento). En Cayo, 
los duenos de bongos tiene un gasto mensual promedio menor al de 
hogares de tripulantes de San Mateo y sustancialmente mas bajo que 
el de sus equivalentes en San Mateo. 

I 
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Los gastos per cipita son de S/. 14.485 entre los propietarios de 
fibras (semejante a su equivalente en San Mateo); S/. 6.089 entre 
los duenos de bongo y S/. 5.262 entre los tripulantes. Ello 
confirma que los duenos de bongo y los tripulantes de esta comuni- 
dad se encuentran en condiciones mis precarias, en terminos de 
capacidad adquisitiva, que los hogares tripulantes de San Mateo. 
Igualmente evidencia que no existen grandes diferencias en el 
consumo entre hogares de tripulantes y de duenos de bongos. El 
grupo de duenos de fibra ti_ene inn consumo ma__ alto y diferenciado. 
Esta var,iaci6n esW marcada por l.os gastos en vivienda, alimentos 
y "otros", to coal indi.ca tendencies a mejorar su la calidad de 
vida. 

5.3.3. Salango 

En esta comunidad solo consideramos hogares propietarios de chin- 
chorreros y hogares de tripulantes. Si bien se entrevist6 un 
dueno de bongo, hemos optado por agruparlo con los hogares de 
tripulantes ya que no presenta diferencias, en su presupuesto, con 
estos hogares. El perfil de los gastos mensuales tiene algunas 
similitudes con la situaci.6n de Cayo (Cuadro 23). 

El gasto en alimentos en Salango muestra un comportamiento simi- 
lar al de Cayo; el peso relativo de la alimentaci6n sube en los 
hogares de menor estatus socioecon6mico aunque en cifras absolutas 
es mayor en los hogares propietarios. El rubro vivienda entre los 

Cuadro 23. Salango: Promedio mensual de gastos domesticos, segun 
tipo de gastos y hogar. 

Duenos chinchorreros Tripulantesl 
Promedio Promedio Promedio Promedio 
Hogar Percdpita Hogar Percdpita 

Castos S/. % S/. S/. % S/. 

Alimentaci6n 38.000 43,1 5.182 17.567 73,4 2.027 
Educaci6n 2.000 2,3 273 1.400 5,9 162 
Salud 2.667 3,0 364 667 2,8 78 
Vestuario 4.000 4,5 545 3.333 13,9 385 
Vivienda 5.133 5,8 700 250 1,0 29 
Recreaci6n 4.667 5,3 636 167 0,7 19 

Transporte 2.333 2,6 318 540 2,3 62 
Otros 29.333 33,4 4.000 - - - 

Total 88.133 100,0 12.018 23.924 100,0 2.762 

1 Se incluye en esta categoria un dueno de bongo sin motor por 
considerar que su presupuesto tiene un comportamiento semejante 
al de los tripulantes. 

Fuente: CEPL,AES. Presupuestos familiares, 1987. 



Capitulo 10 41 

propietarios es mayor que entre los tripulantes. Estos gastos 
incluyen un caso de dueno que paga arri.endo de vivienda para los 
hijos que estudian fuera de la comunidad. En la mayoria de casos 
este item solo comprende gastos de luz, agua y combustible, dind- 
mica similar a la identificada en San Mateo. E1 gasto por concep- 
to de vestuario es porcentualmente mayor en los hogares de tripu- 
lantes, aunque en terminos absolutos es semejante en ambas catego- 
rias. El peso de estos gastos en los hogares de menor estatus 
socioeconomico es significativo y se debe a la cercania de las 
fiestas navidenas. La educacion es un gasto con un peso porcen- 
tual y absoluto semejante al de Cayo y bastante homogeneo para las 
dos categorias analizadas. El rubro salud, a diferencia de las 
otras comunidades, es similar en los hogares de duenos y de tripu- 
lantes. E1 gasto por recreacion es mayor en los hogares de duenos 
que en los de tripulantes, observindose un comportamiento contra- 
rio al de Cayo, en donde los hogares con mayor estatus socioecono- 
mico presentaban un peso menor de este rubro, y al de San Mateo 
donde el monto es menor. Los gastos de transporte tlenen un peso 
bajo y bastante semejante en los dos tipos de familias. Este 
resultado, distinto al de las otras comunidades, se explica porque 
izn propietario tiene su propio medio de transporte y porque Salan- 
go tiene dificultades de acceso, to coal hace que las salidas 
fuera de la comunidad sean menos frecuentes. E1 rubro "otro" es 
importante: representa el 33,4% de los gastos del mes en los 
hogares con chinchorreros; no existe en la otra categoria. Ello 
nos sugiere la capacidad de estos hogares para adquirir bienes 
domesticos (video-grabadora, refrigeradora, etc.) que, a modo de 
regalo, se hacen en fechas cercanas a la Navidad. Esto es menos 
frecuente en en Cayo. En San Mateo, en cambio, los compromisos de 
la pesca y las fiestas parecen competir con este tipo de gastos 
domesticos -al menos durante el mes que observamos-. El comporta- 
miento de la poblacion en estos gastos no es consistente con el 
analisis de la actividad pesquera de las caleta. 

E1 promedio gastado por las familias de propietarios (S/. 88.133), 
es cercano al de San Mateo y menor, por las razones explicadas, al 
de Cayo. E1 promedio de gastos de los hogares tripulantes (S/. 

23.923), se aproxima al de Cayo y, consiguientemente, es inferior 
a la categoria equivalente de San Mateo. Los gastos per capita en 
las familias de duenos es de S/. 12.018, cercano a to estimado 
para las otras comunidades. Sin embargo, el gasto per capita de 
las familias de tripulantes es extremadamente bajo: S/. 2.760, to 
cual podria sugerir limitaciones en nuestra informacion o una 
polaridad socioeconomica mayor a la detectada en las otras comu- 
nidades. 

5.3.4. Comentario final 

A modo de conclusion quisieramos referir nuestra informacion a los 
sectores populares urbanos y campesinos del pais. En general, 
encontramos que el patron de gastos en estas comunidades no mues- 
tra similitudes con aquel de los sectores de bajos ingresos del 
pais. La diferencia con los gr.upos urbanos es en torno a los 
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gastos en vivienda; los pobres urbanos arriendan mayoritaria- 
mente17. En este aspecto la distribution de gastos que mas se 
asemeja es la de los propietarios do Cayo, debido al peso relati- 
vamente alto del item vivienda. Gin embargo, en Cayo este rubro 
obedece a la construction y mejora de la vivienda. Los tripulan- 
tes de Cayo y Salango podrian tener una distribution de gastos 
semejante a la de los campesinos pobres del pais. Sin embargo, no 
tenemos informacion sistematica que nos permita sostener esta 
afirmaci6n18. Los gastos promedios per capita de los hogares de 
tripulantes y duenos de bongo dr. Cayo v Salango se aproximan a la 
de los sectores urbanos de bajos ingresos estimados en Sj. 3.629 
por persona (Naranjo Y Sosa, 1986: 26). Pero cabe recalcar que, a 
exception de los hogares de tripulantes de Salango, los demas 
hogares estan en o sobre el monto establecido como minimo para 
sufragar los gastos en una familia (S/. 30.000). 

El consumo domestico en las diferentes comunidades muestra dife- 
rencias entre hogares de tripulantes y propietarios. Sin embargo, 
los hogares de tripulantes de San Mateo exhiben una situation no 
muy diferente respecto a la de los propietarios de las tres comu- 
nidades y mejor a la de sus homologos de las demas caletas. 

5.4. O btencion de alimentos y otros bi.enes de consumo 

En este punto consideramos las formas de obtencion de los alimen- 
tos y su frecuencia de consumo, con el proposito de dilucidar los 
eomportamientos diferenciados entre nuestras categorias de anali- 
sis (duenos y tripulantes) y de puntualizar diriAmicas particulares 
en cada una delas comunidades. 

5.4.1. El consumo de alimentos 

La poblacion de las comunidade-s acostumbra tres comidas diarias, 
bastante completas y equilibradas en terminos nutritivos, pero con 
algunas diferencias entre los grupos sociales. El Cuadro 24 
muestra que en San Mateo existen diferencias en la frecuencia del 
consumo de huevos, lacteos y cirnicos entre los hogares de tripu- 
lantes y de propietarios: la frecuencia de consumo es relativamen- 
to mayor en los hogares propietarios. En cuanto a productos tales 
coma pescado, legumbre-s, hortalizas, frutas, arr.oz, azucar y 

17 La distribution de l.os gastos en familias de obreros indus- 
triales de Quito es la siguiente: alimentation, 52.97%; vivienda, 
31.80%; vestuari.o, 2.24% y mi.scel.ineos, 12.97%. (Naranjo, Mariana 
y Maria del Carmen Sosa, 19`SG: 26). 

18 Si bien no existe informacion certera al respecto, nuestra 
observation directa, sumada al hecho de que las comunidades 
analizadas tienen una estructura eminentemente rural nos llevan a 
hater esta afirmacion. 
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Cuadro 24. San Mateo: Frecuencia de consuso y formas de abastecisiento, segan aliaentos y tipos de hogares. 

Hogares de duenos Hogares de tripulantes 

Ali®entos Forsas abastecimiento Frecuencia prooedio Foroas abastecisiento Frecuencia promedio 

(dias/ves) (dias/ses) 

---------------- - ----------------- - ----------------------- - -- - ------ - - 
Leche Conpra Santa y San Mateo 12,2 Conpra San Mateo 8,0 

Huevos Conpra San Mateo y propio 19,7 Conpra en San Mateo y propio 17,5 

Hes/chancho Conpra en San Mateo y Santa 10,7 Conpra en San Mateo 9,0 

Gallina Conpra en San Mateo, Manta 

y propio 

10,0 Conpra en San Mateo y propio 8,0 

Pescado Copra en San Mateo, Manta, 30,0 Conpra en San Mateo, Manta y 30,0 

propio y regalado propio. 

Legumbres/hortali 

zas/frutas 

Conpra en San Mateo y Manta 30,0 Conpra en San Mateo y Manta 30,0 

Arroz/azucar/acei- 

to/haring 

Conpra en San Mateo y Manta 30,0 Conpra en San Mateo y Manta 30,0 

Fuente: CBPLABS. Presupuestos faoiliares, 1987. 

harinas, su consumo es diario en todos los hogares entrevistados. 
El patron es similar en Cayo y Salango, en donde tambien se obser- 
va una mayor frecuencia en el consumo de los productos mencionados 
en los hogares de propietarios (Cuadros 25 y 26). En terminos de 
la frecuencia de consumo, las diferencias mds marcadas entre 
hogares de propietarios y de tripulantes se encuentran en Salango, 
to cual es consistente con to senalado en torno al promedio de 
gasto per capita entre los tripulantes. 

5.4.2. Patrones de abastecimiento de alimentos 

San Mateo 

Los patrones de abastecimiento en San Mateo son muy similares 
entre los dos grupos socioeconomicos. La tendencia generalizada 
es realizar las compras diariamente en las diversas tiendas exis- 
tentes en la comunidad y, eventualmente, en Manta. Existen, sin 
embargo, casos de hogares de mayores recursos que compran quince- 
nalmente sus productos perdurables (azucar, arroz, etc.) en Manta. 
En esta comunidad es interesante constatar que la Bran mayoria de 
los alimentos se obtienen a traves del mercado. Son pocos los 
casos en los cuales existen estrategias de autoabastecimiento o de 
intercambio; estas involucran pocos productos: gallina, huevos y 
pescado. 
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Cuadro 25. Cayo: Frecuencias de consumo y forsas de abastecimiento, Began alirentos y tipos de hogares. 

flogares de dueeos flogares de tripulantes 

Alimentos Forma abastecimiento Frecuencia promedio Fore-, abastecimiento Frecuencia promedio 
(dias/mes) (dias/mes) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leche Compra Cayo,propio y regalo 4,0 Compra Jipijapa y regalo 5,0 

Huevos Compra Cayo y regalo 20,0 Copra Jipijapa y Cayo propio 14,0 

9es/chancho Compra Cayo, Cantagallo y 

Jipijapa 

6,4 Compra Jipijapa y Cayo 6,7 

Gallina Compra Jipijapa, Cantagallo, 

propio 

4,4 Compra Jipijapa y Cayo 3,5 

Pescado Propio, regalado y cosprado 30,0 Propio, regalado y comprado 30,0 

Legumbres/hor- Copra Cayo, Cantagallo a 25,6 Compra Cap y Jipijapa, 20,1 

talizas/frutas intercambio intercambio 

Arroz/azacar/ 

aceite/harina 

Compra Cayo y Jipijapa, 

intercambio 

30,0 Compra Jipijapa y Cayo 30,0 

Fuente: CBPLAHS. Presupuestos familiares, 1987 

Cuadro 26. Salango: Frecuencia de consumo y formas de abastecimiento, segan alimentos y tipos de hogares. 

flogares de duenos 8ogares de tripulantes 

Alimento Forma abastecimiento Provedio freeuencia Forma abastecimiento Provedio frecuencia 

(dias/mes) (dias/mes) 
- - -- - - -- - --------- - ---------------------------- - ------------------------------ - -- - -------------- - ------- - 
Leche Compra Salango o 16,1 Compra Puerto Lopez y 2,3 

Puerto Lopez Salango 

Huevos Compra Salango y propio 24,0 Compra Salango 10,0 

Bes/chancho Compra Salango, 13,3 Compra Salango y Puerto 6,7 

Puerto Lopez Lopez 

Gallina 

x 

Compra Salango, 

propio 

8,0 Compra Salango y propio 5,0 

Pescado Propio y regalado. 

Compra Salango 

30,0 Propio y regalado 30,0 

Hortalizas/veL Compra Salango 30,0 Compra Salango, Puerto 30,0 

duras/frutas Lopez, y propio 

Arroz/azacar/ 

aceite/harinas 

Compra Guayaquil Li- 

bertad y Puerto Lopez 

30,0 Compra Salango 30,0 

Fuente: CBPLABS. Presupuestos familiares, 1987 
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Respecto al pescado constatamos una situa.cion paradojica: la gran 
mayoria del producto para el consumo domestico se obtiene a traves 
de su compra en el mercado local o de Manta. Hay dos factores que 
to explican. De un lado, San Mateo ester especializado en la 
captura de especies pelagicas grandes (dorado y picudo) que no 
pueden ser trozados para su venta pues perderian su valor comer- 
cial. Del picudo y otras especies parientes se aprovecha parte 
del pecho y las visceras.para carnada y consumo domestico. De 
otro lado, el gusto local prefiere especies (cabezudo, caballa, 
colorada, sierra, etc.) que no son frecuentemente capturadas en la 
comunidad. Existen, sin embargo, tres embarcaciones orientadas a 
esta pesca en la perspectiva de abastecer a la comunidad. En 
ocasiones, cuando el precio ester bajo o cuando la captura de 
dorado es pequena, estos se destinan al consumo domestico del 
conjunto de los miembros de la unidad de pesca. Adicionalmente, 
en epocas de mala pesca se dedican a la captura de otras especies 
para el autoconsumo. Empero, la dinamica generalizada es sin duda 
la compra de diversos tipos de pescado, que algunas familias 
consumen hasta tres veces por dia. Podemos concluir entonces que, 
en San Mateo, las formas de abastecimiento tienen un fuerte carAc- 
ter mercantills. 

Puerto Cayo 

En Puerto Cayo observamos que los productos basicos se compran 
semanalmente en Jipijapa, con algunas excepciones que realizan 
compras diarias en Puerto Cayo. Las carves, excepto el pescado, 
se compra semanalmente en una pequena feria local de los sabados 
o, en ocasiones, en Jipijapa. 

Pese a que la compra de alimentos es la norma en la comunidad, 
existen mecanismos de abastecimiento alternativos que redundan en 
costos mas bajos. La leche, los huevos, gallina, pescado, legum- 
bres, hortalizas y frutas, tanto en hogares de duenos como en los 
de tripulantes, son de production propia o provienen de intercam- 
bios entre familiares o compadres. Este hecho nos muestra menos 
mercantilismo que en San Mateo. Cayo, por un lado, tiene posibi- 
lidades de production agricola y ganadera y, de otro, captura 
especies pequenas. Estas ultimas pueden ser intercambiados sin 
mayor consecuencia economica; ademas, permiten retribuir con 
bienes a los miembros de la unidad de pesca20. Esto se refuerza 

is Un aspecto que no trataremos y que confirma que San Mateo estd 
fuertemente mercantilizada es que casi no existen espacios de 
circulacion de bienes y servicios no monetarios. Todos los 
"favores" que se hacen entre los miembros de la comunidad estan de 
alguna forma mediados por el dinero. 

20 Este aspecto que no se rescata en nuestro Censo y en el regis- 
tro de ingresos y gastos de la actividad pesquera, aparece como 
una constante en las entrevistas de presupuesto familiar. 
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por el hecho de que, tanto tripulantes como propietarios, tienen 
sus propias redes camaroneras y langoster.as que les posibilita 
obtener una pesca acompanante, de ba.jo valcir comer.cial, que utili- 
zan para el autoconsumo y para el intercambio. Desde sitios 
aledanos, eminentemente agricolas, vienen pequenos comerciantes 
para abastecerse de esta pesca acompanante, en ocasiones inter- 
cambiada con productos agricolas. Adicionalmente, algunos hogares 
producen bienes destinados al autoconsumo (vg. cultivos de ciclo 
corto o animales). Esta base producti.va genera las oportunidades 
para una red de intercambio y de regalo de pescado, ausente en el 
caso de San Mateo. 

En suma, en Cayo tampoco observamos grandes diferencias en las 
formas de abastecimiento entre hogares, tri_pulantes y propieta- 
rios. Ambas categorias acceden al mFrcado de productos alimenti- 
cios y mantienen, paralelamente, redes de intercambio o regalos y 
produccion para el autoconsumo. 

Salango 

Los hogares de prG c:c,mpr,an ]cis hiei-ie.s perdorabley sema- 
nalmente en Puerto Lopez o La Libertad (Cuadro 26). En cambio, 
todos los hogares de tripulantes realizan las compras en las 
tiendas de Salango de manera diaria y, a credito, deuda que se 
liquida semanalmente. 

Existen tambien, algunas estrategias alternativas de abastecimien- 
to que parecen tener un peso bastante menor que en Cayo. Los 
duenos senalan la produccion de huevos, gallina y pescado para el 
consumo domestico; los tripulantes mencionan la cria de gallinas y 
el pescado. Las hortalizas y frutas se regalan entre familiares 
cercanos. 

La pesca real izada en Sal.anf'o permite quP part*- de estc,s reClArSOs 
se destinen al autoconsumo, sin afectar los beneficios economicos. 
Se paga en pescado a los miernbros de las unidades pesqueras y se 
captura intencionalmente para el consumo domestico. Ello genera 
una base para intercambiar diversas variedades de productos del 
mar. Sin embargo, pese a que Salango presenta condiciones muy 
semejantes a las de Cayo, la informacion recopilada en los presu- 
puestos familiares sugiere que no se han mantenido formal de 
intercambio de productos. Es mas, los hogares de mayores recursos 
tienden a eliminar la cria de animales para el autoconsumo. 

5. 4. 3. Ref 1.exi.bn f 1.na 1 

Las formas de abastecimiento de alimentos descritos nos muestra 
que no hay mayores diferencias entre los dos gr.upos socioeconomi- 
cos considerados. Los patrones de abastecimiento responden a 
pautas culturales propias de las comunidades y a sus f.ormas de 
insercion en la dindmica mercanti..l. En este sentido, es intere- 
sante rP:: alt.=ir nw - ` aii Mateo presenta mecanismos dt7-: 
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altamente mercantilizados y la inexistencia de formas de produc- 
tion para el autoconsumo o de intercambio de productos. En el 
otro extremo, en Puerto Cayo existe una solida dindmica de inter- 
cambio de bienes y produccion para el autoconsumo. Salango parece 
encontrarse en una situaci6n intermedia en la cual existen pocas 
formal no monetarizadas de abastecimiento. 

En cuanto a la frecuencia de consurno de alimentos, encontramos 
ciertas diferencias entre los hogares de propietarios y de tripu- 
lantes. En los primeros se observa mayor frecuencia de consumo de 
bienes de mejor calidad alimenticia y mayor precio (lacteos y 
cdrnicos). Ello nos confirma la paulatina consolida-cion de 
grupos sociales diferenciados, uno de los cuales tiende a mejorar 
su consumo. Sin embargo, a exception de los hogares de tripulan- 
tes de Salango, en donde se observaron mayores niveles de diferen- 
ciacion en la magnitud de los gastos domesticos y en la frecuencia 
del consumo, la situaci6n de los pescadores artesanales analizados 
no muestra una dinamica de pauperization propia de otros sectores 
marginales y de bajos ingresos del pais. 

5.5. C,omposicion de los ingresos y balance ingresos-gastos 

En este punto describirnos el ingreso familiar y realizamos un 
balance entre los ingresos y los gastos domesticos. Este esf uerzo 
permite establecer el impacto de la actividad pesquera en la 
reproduction de los hogares de propietarios y de tripulantes. 

5.5.1 San Mateo 

Los casos estudiados en San Mateo tienen un ingreso proveniente - 

fundamentalmente- de la pesca. En los hogares de duenos, el 99,2% 
de los ingresos tiene este origen y, en los hogares de tripulan- 
tes, el 96,5%. El ingreso no pesquero corresponde a actividades 
de mujeres (costura, artesanias, ventas ambulantes) y, en un caso, 
de un albanil. 

La information del Cuadro 27 evidencia disparidades en los ingre- 
sos de los dos tipos de hogares. El promedio de ingreso de los 
trabajadores activos entre los hogares de propietarios es de 
S/. 58.388, frente a S/. 17.543 en los hogares de tripulantes. E1 
esfuerzo desplegado en las familias de propietarios'es significa- 
tivamente mejor retribuido que el de su equivalente en hogares de 
tripulantes. Ello se debe fundamentalmente al ingreso como pro- 
pietario de embarcacion. Como se estimo en el analisis economico 
de la actividad pesquera, hay una relation de 3 a 1 entre los 
ingresos de propietarios y de tripulantes. Esta diferencia se 
torna mas significativa en los casos de hogares que manejan mas de 
una embarcacion, o bien cuando el dueno es a su vez tripulante, to 
cual permite retener una portion adicional del valor generado por 
la unidad pesquera. 
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Cuadro 27. San Mateo: Ingreso mensual promedio, segun tipo de 
hogar 

Hogares da duenos , os :a 
/ 

Promedio ingreso 
de los activosl 

Promedio ingreso 
hogar 

Promedio ingreso 
per capita 

48 

floff,=irf-s de tripi.ilantes 
S/. 

58.388 17.543 

184.895 65.786 

28.445 11.441 

1 No todos rer_iben ingresos n (;1 rr«; . 

Fuente: CEPLAES. Presupuestos familiares, 1987; registro de 
ingresos y gastos de la actividad pesquera, 1987. 

Si miramos ahora el promedio de ingresos par famil_ia nos corrobora 
to senalado: los hogares de propietarios tienen un promedio bas- 
tante mas alto al de los tripulantes (3 veces mas). Sin embargo, 
debido a que el numero de miembros que componen las unidades 
domesticas de duenos es alts, la diferencia del ingreso per capita 
entre estos dos grupos se acorta: S/. 28.934 en los hogares de 
duenos y S/. 11.092 en los hogares de tripulantes. Pese a todo, 
las diferencias siguen siendo significativas. 

Finalmente, si realizamos un balance entre los ingresos familiares 
y los gastos domesticos tenemos la siguiente situacibn. En el 
caso de los propietari.os tenemos un saldo promedio de S/. 100.300 
en el mes analizado, con variaciones que van desde los S/. 39.800 
a los S/. 152.300. Este saldo queda disponible para la actividad 
productiva, otros gastos o ahorros. 

En los hogares tripulantes el saldo promedio, que podemos asumirlo 
como ahorro, es s ignif. icati.varnente menor: S/. 7.382, que en los 
casos de estudio tiene un minimo de S/. 1.300 y un maximo dP S/. 

21.000. Este fondo, en general, es guardado para las epocas en 
que la pesca decae, para gastos ceremoniales, enfermedades, etc. 
La informacion sugeriria, ademas, que no es facil, para los hoga- 
res tripulantes, acceder a bienes pesqueros con sus propios 
ahorros. 

Fn suma, los ingresos en San Mateo confirman la existencia de 
estratos socioeconomicos. La actividad pesquera, en terminos de 
ingresos es atractiva: permite a los duenos generar un ahorro para 
reproducir o ampliar su actividad productiva; a los hogares de 
tripulantes les posibilita reproducir su consumo y contar con un 
nivel de ahorro, para periodos de mala pesca y para ot.ras necesida- 
des. 



Capitulo 10 49 

5.5.2. Puerto Cayo 

En Puerto Cayo hay una diferencia importante con respecto a San 
Mateo: una parte significativa del ingreso de los hogares de 
duenos no proviene de la pesca (Cuadro 28). Entre los propieta- 
rios de fibras, solo el 58,2% de sus ingresos son de origen pes- 
quero (cifra que incluye los ingresos del comercio de productos 
del mar). El 52,5% de los ingresos de los hogares duenos de bongo 
se derivan de la pesca. En ambos casos la pesca se complementa 
con actividades de transporte, comercio, etc. En cambio en los 
hogares tripulantes, el 72,8% de los ingresos se originan en la 
actividad pesquera. Esta realidad nos muestra que la pesca no es 
una actividad to suficientemente rentable como para mantener el 
bienestar de los hogares de mayor estatus economico. 

E1 ingreso de los trabajadores activos es diferente en cada una de 
las categorias de hogares: S/. 61.182 en los hogares con fibras; 
S/. 16.534 en los hogares con bongo y S/. 13.900 en los 
hogares tripulantes. El esfuerzo desplegado por los trabajadores 
de hogares con fibras tiene una retribution mayor al de las otras 
categorias; el de los activos en los hogares con bongos es similar 
al de los tripulantes. Ambas categorias presentan un promedio de 
ingreso por miembro activo menor a to detectado en San Mateo. 

E1 promedio de ingreso en hogares propietarios de fibras asciende 
a S/. 203.939, superior a to estimado para la categoria equivalen- 
ts de San Mateo. La razon es que incorporamos el caso de la 
familia mas rica de Cayo. Los hogares de duenos de bongo presen- 
tan un ingreso promedio mensual de S/. 57.870, similar a la de los 
hogares tripulantes de San Mateo; y los hogares tripulantes tienen 
un ingreso promedio mensual de S/. 37.067, inferior al detectado 
en San Mateo. E1 ingreso per capita en los hogares con fibras es 
de S/. 29.134, similar al de San Mateo. En cambio, el ingreso per 
capita de los hogares con bongo (S/. 7.716) y de los tripulantes 
(S/. 6.541) son similares entre si y menores a to identificado en 
los hogares de tripulantes de San Mateo. 

Los duenos de fibras presentan un nivel de ingresos que se equipa- 
ra con los de sus equivalentes de San Mateo. Sin embargo, en esta 
situacion tiene un fuerte peso el ingreso no pesquero. Las cate- 
gorias de hogares con bongo y hogares tripulantes presentan ingre- 
sos similares, aunque entre los propietarios tienen tambien impac- 
to las actividades no pesqueras. 

Al comparar el ingreso pesquero y el no pesquero, resulta que, en 
los hogares con fibras, los ingresos de la pesca son mayores. Sin 
embargo, ello es funcion del comercio de productos del mar, antes 
que de la captura. Esta situacion cambia en los hogares con 
bongo. Alli la retribucion a los ingresos de los activos en 
actividades pesqueras son semejantes a los de otras actividades. 
En los hogares tripulantes, en cambio, la retribucion a la activi- 
dad pesquera es mayor. 
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Cuadro 28. Puerto Cayo. Ingreso mensual promedio, segun tipo de 
hogar 

Ingresos 

Promedio ingreso de 
los activosl 

Promedio ingreso hQ- 

gar 

Promedio ingreso per 
capita 

Porcentaje ingreso prQ- 
veniente de la pesca 

Promedio ingreso pesca 
hogar 

Promedio ingreso pesca 
activos 

Promedio ingreso no 
pesca activos 

Hogares dup. Hogar. es dur-- Hogares tripe 
nos de fibra nos de bongo lantes 

S/. S/. S/. 

F;1 . 1 113"' IF). 534 12.900 

203.939 57.870 37. 067 

29.134 7.716 6.541 

58,22 52,5 72,8 

118.6062 30.370 26.967 

35.5822 8.677 10. 123 

25.600 7.857 3.788 

1 No todos los activos reciben ingreso en el mes. 
2 Como ingresos proveniente de la pesca se incluyen 

en el comercio pesquero. 
los originados 

Fuente: CEPLAES. Presupuectos familiares, 1987; registro de 
ingresos y gastos de. la activiriad pesquera, 1987. 

Finalmente, el balance entre los ingresos y los gastos domesticos 
en los hogares con fibras presenta un saldo promedio de S/. 
109.209, cercano a to encontrado pares San Mated. Sin embargo, 
este promedio esconde una variabilidad desde S/. -52.656, en el 
caso de un hogar con fibra dedicado exclusivamente a la captura, a 
S/. 269.083 en un hogar en que los ingresos provenientes de las 
capturas son absolutamente marginales. Se reitera que la combina- 
cion de actividades es la alternativa que garantiza el mayor 
bienestar de los hogares propietarios. En los hogares con bongos 
el balance entre ingresos y gastos domesticos nos da una suma de 
S/. 12.205, con variaciones entre S/. 2.140 y S/. 22.270. E1 
saldo es mayor en el caso donde hay un alto numero de activos que 
contribuyen al sostenimiento del hogar. En los hogares tripulan- 
tes, este balance da una cifra pr.omedio de S/. 7.247 que oscila 
entre una suma de S/. -2.160 y los S/. 16.500. Cabe resaltar 
que los hogares que presentan mayor resgiiardo y capacidad de 
ahorro son aquellos que mantienen alguna actividad extr.-AI-e.;qut-:ra, 
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Los hogares con fibras muestran un nivel de ingresos que permite 
consolidar las actividades productivas y mejorar el nivel de vida, 
siempre y cuando esten articulados a otras actividades. Caso 
contrario, los ingresos son bajos y hay pocas posibilidades de 
consolidar la pesca y el bienestar familiar. Los hogares con 
bongos, pese a estar articulados a actividades no pesqueras, 
muestran una Bran precariedad que nos lleva a pensar en graves 
restricciones para mejorar sus equipos de pesca y consolidar un 
cierto bienestar domestico. Los hogares de tripulantes presentan 
la limitaci.on de no haber diversificado sus actividades. Pese a 
ello, sus ingresos no son bajos. Tienen capacidad para retener. un 
cierto ahorro, util para tiempos malos y para ciertas mejoras del 
hogar. 

5.5.3. Salango 

En Salango, la estrategia economica de los entrevistados, se 
sustenta en la actividad pesquera: captura y comercio. En los 
hogares duenos, el 91,2% de los ingresos tienen origen pesquero. 
El resto proviene del comercio (productos de primera neeesidad y 
venta de bazar). En los hogares de tripulantes, incluido el caso 
de duenos de bongos, el 98,6% de los ingresos son pesqueros, en su 
fase de captura. Es una realidad semejante a la de San Mateo. 
Sin embargo, comp hemos senalado, para estos hogares la agricul- 
tura es una actividad que reporta ingresos y bienes para el auto- 
consumo en otras epocas del ano. 

El Cuadro 29 muestra los promedios de ingresos mensuales segun 
diversas categorias. El indice mensual por trabajador activo 
evidencia que en el caso de los duenos es semejante a las otras 
comunidades (S/. 51.793). En los hogares de tripulantes el 
promedio de ingresos de los activos es semejante al encontrado en 
Cayo para la misma categoria: S/. 12.795. Las cifras de Salango, 
en cuanto al esfuerzo de los activos y su remuneration, confirman 
to senalado para las otras comunidades: la retribution en los 
hogares duenos es sustancialmente mayor que la de tripulantes. 

El promedio de ingresos por hogares propietarios es de S/.189.908, 
cercano al de San Mateo; en el caso de los hogares tripulantes se 
asemeja,al de Puerto Cayo: S/. 34.119. E1 ingreso per capita de 
Salango en los hogares de duenos es de S/. 25.897, similar a los 
de las otras caletas; y en los hogares tripulantes es de S/. 
3.937, el mas bajo de las tres comunidades. 

En cuanto al balance entre ingresos y gastos domesticos, los 
hogares propietarios presentan un promedio de S/. 101.775, cuyo 
saldos varian entre S/. 72.000 y S/. 135.000. Este promedio es 
similar al de las otras comunidades, aunque las variaciones en 
Salango son mucho menores. Los hogares de tripulantes, curiosa- 
mente, tienen un saldo promedio de S/. 10.196, el mas alto de las 
tres caletas, que oscila entre S/. -3.293 y S/. 31.800. Este 
fenomeno se debe a que los gastos de este grupo son menores. Los 
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Cuadro 29. Salango. Ingreso mensual promedio, segdn tipo de 
hogares 

H(-.,gar dueno 
Irig resn.s S/. 

Hogar tripulante 
S/. 

_... _ .................. _.............. ............._._..._.................... .............. .... .................... .......... .................. ..._.... .....____..._._........._.......__..._.... 

Promedio ingreso activos 51.793 12.795 

Promedio ingreso hog.=tr 1.89. 908 34. 119 

Promedio ingreso per capita 25.897 3.937 

% ingreso pesca 91.2 98.6 

Fuente: CEPLAFS. Presupuestos famili..3res, 1987; reg.istro de 
ingreso.s y gastos de la actividad pesquera, 1987. 

hogares de tripulantes con mayor capacidad de ahorro son aquellos 
que cuentan con un alto niAmero de activos. 

Salango muestra una mayor profundizacion de las diferenci.as entre 
hogares de propietarios y de tripulantes o de propietarios de 
bongos sin motor. La actividad pesquera posibilita a los propie- 
tarios de chinchorreros contar con un ahorro suficiente para 
destinarlo a la mantencion de su actividad productiva, pero no es 
suficiente para ampli.ar o renovar sits implementos de pe5ca. A 
nivel del consumo, observamos que estos hogares tienen una Bran 
capacidad para orientar sus ingreesos hacia inversiones domesticas 
(video-grabadoras, refrigeradora, etc.), dindmica ausente en los 
otros hogares. Si bien los datos recopilados no informan sobre el 
impacto de la actividad agr.i.cola en este grupo de poblacion debido 
al momento de recopilacic5n, es necesario integrarla al andl.isis ya 
que permite comprender con mis claridad la constitution del grupo 
de propietarios de chinchorreros como el sector de mayor bienestar 
economico y control sobre el conjunto de la comunidad. La diver- 
sificacion de actividades por parte de este grupo social es la 
clave para entender su estatus interno. 

Los hogares de tripulantes tienen un bajo ingreso mensual debido 
al sistema de pesca que obliga a repartir los ingresos entre un 
amplio grupo de pescadores. En este grupo no se observa una 
diversificacion de actividades, pero todos los hogares poseen 
tierras en donde realizan agriculture de subsistencia. Este grupo 
obtiene un ahorro mensual considerable originado en restricciones 
de sus niveles de consumo. 

6. Conclusiones 

Los resultados que. hemp-) : pre,5entado evidenc_ian la existencia de 
una rational i.d id particu tar de l.os hogares anal iz Ados en la admi- 
ni.,tr.acion de sus recursos humanos y financieros. Fl cnncepto de 
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estrategias nos permite dar cuenta de los comportamientos raciona- 
les adoptados por las unidades domesticas. Cabe observar que las 
estrategias estdn condicionadas por factores diversos: economia 
domestica, ciclo vital, composici6n de los hogares, articulaci6n 
de las comunidades a la economia regional y nacional, etc. Nues- 
tro andlisis enf.atiz6 la racional-idad derivada de las diferencias 
de la condici6n social y econ6mico de los hogares de pescadores a 
traves de una descripcibn y analisis de los comportamientos de los 
estratos socioecon6micos y de los hogares de propietarios y de 
tripulantes. 

Una prirnera conclusi6n es que las estrategias de vida de los 
pescadores artesanales no muestran una dinamica de extrema pobreza 
y, por ende, de superviviencia; estamos frente a un grupo econ6mi- 
ca y socialmente heterogeneo, pero que ester en conjunto por sobre 
el limite de la pobr.eza extrema. Los grupos analizados presentan 
particularidades en terminos de sus ingresos y gastos que difieren 
de las observadas en los sectores de bajos ingresos del pais, 
tanto urbanos corno rurales. Difieren en relaci6n a las pautas y 

niveles de consurno y a la magnitud de los ingresos. Salvo los 
hogares de tripulantes de Salango, los hogares de pescadores 
tienen un ingresos familiar superior al minimo establecido para la 
reproduction de una familia en pais (S/. 30.000). Resulta perti- 
nente entonces desechar el concepto de sobrevivencia y utilizar la 
noci6n de estrategias de vida. Sin embargo, no debemos pasar por 
alto el hecho de que existen diferencias pronunciadas entre los 
hogares de propietarios y los hogares de tripulantes. Esta es una 
constante en las tres comunidades, pese a que la pesca tiene 
distinta rentabilidad en cada una de ellas. Los bajos ingresos de 
la pesca en Puerto Cayo se compensan con actividades extra-captura 
y no pesqueras. En termi.nos de los ingresos y de los gastos demos- 
tramos la existencia de dos grupos de hogares pesqueros: el de los 
propietarios y el de los tripulantes. Podemos hablar de una conso- 
lidaci6n de estos grupos y de dificultades para los hogares tripu- 
lantes de acceder a bienes pesqueros. 

Hemos mostrado que, efectivamente, las estrategias de vida de los 
hogares estan condicionadas por la dinamica de las comunidades y 
su articulaci6n al complejo economico regional-nacional. En este 
sentido, precisamos las particularidades de San Mateo frente a 
Salango y Puerto Cayo. Lo mas destacable son las actividades no 
pesqueras que irnpactan en la reproducci6n de las familias, con 
especial fuerza en Puerto Cayo. Asimismo, hemos mostrado que 
estrategias de autoayuda y de intercambio no monetarizado estdn 
presentes en las comunidades menos mercantilizadas. A medida que 
las relaciones mercantiles copan la cornunidad, los mecanisrnos no 
monetarizados tienden a desaparecer. Este es el caso de San 
Mateo, en donde el abastecimiento de alimentos y otros bienes ester 

mediado por el mercado. En el otro extremo, Puerto Cayo aparace 
corno la cornunidad que conserva mas mecanismos de ayuda mutua y 
autos ubsistencia. 
Ligadas a la mercantilizaci6n y al ciclo vital de las unidades 
domesticas exi.sten modalidades d.iversas en la admi.hi.str.aci6n del 
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presupuesto del hogar. Identificamos un modelo centralizado y 
otro descentralizado; este ultimo ti_ende a romper la logica de 
reproduccion de la unidad como conjunto y sugiere tendencias hacia 
la individuacion de los miembros de un hogar. Ciertamente, esta 
dinamica limi.ta la autoridad de los jefes de hogar y plantea el 
problema de la reproduccion como un asunto de individuos y no del 
conjunto del hogar. 

En cuanto a los recursos hum.-inns, que el nivel de bie- 
nes tar de los hogares esto rF lziciona(ic) con P1 n6merc, de m:iFmhr.os 
existentes en el hogar. E1 contar con un mayor numero de miembros 
permite mejorar el nivel de vida del hogar y obliges a realizar un 
mayor esfuerzo pares mantener y consolidar este nivel de vida. 
Encontramos evidencia de que las familias de mayores recursos, 
ademas de tener una mayor proporcirn de miembros, deben mantener 
una mayor proporcion de trabajadores activos en el mercado. 
Igualmente, puntualizamos que en todas las cornunidades la di.versi- 
ficacion de actividades de los miembros redunda en ventajas pares 

los hogares; la diversificacion -y por consiguiente limitacion de 
los riesgos- puede ser en la forma de combinar to pesquero con to 
no pesquero o trabajar en embarcaciones diferentes. 

Encontramos la existencia de distintos tipos de t.r,.cti,iras farni- 
liares. Predomina la nuclear; sin embargo, las familial ampliadas 
presentan ventajas frente a las familias truncas y nucleares, toda 
vez que cuentan con un mayor numero de miembros. Los ciclos de 
las familias condicionan tambien su estatus socioeconomico. Las 
familias en face inicial se encuentran en siti_iaci.6n mends ventajo- 
sa ya que soportan el peso de un mayor numero de inactivos. F.stos 
elernentos llaman la atencion sobre dimensiones que condicionan 
permanentemente la situacion y oportunidades de vida de los hoga- 
res de pescadores. Si bien no estamos frente a familias en extrema 
pobreza, en la mayoria de casos, los individuos que la componen 
son un recurso clave. para su reprodiicci6n; es dec,ir, este sector 
poblacional no ha logrado una situacion to sufici.enternente conso- 
lidada q,_ie precluya la contribucion del factor humano a su 
bienestar. 
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CAPITULO 11 

RECOMENDACIONES DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES 
PESQUERAS ARTESANALES 

En este Capitulo retornarnos algurias de las inquietudes iniciales de 
nuestro estudio y proponernos consideraciones para la formulation 
de politicas para el sector pesquero artesarial del pais. El 
Capitulo tiene dos secciones; la primera referida a los print-ipa- 
les hallazgos empiricos y conceptuales de nuestra experiencia 
investigativa; y, la segunda, a consideraciones para una politica 
de intervenci6n hacia el sector. 

Nuestra investigaci6n se desarrollo en uri area altamente vinculada 
al mercado y a ciertos polos de desarrollo de la costa ecu.atoriaria 
(lndustrla pesquera, turismo, etc.). Desde el punto de vista 
ecol6gico, hemos trabajado en uri ecosistema tropical rnultiespecie, 
hornoge'neo en sus condiciones arfrbientales y donde los pescadores 
capturan dentro de la continental costera. Ambas 
variables, grado de desarrollo y ecosistema, ponen limites a 
esta cone lus iones y rove lan la idad de eraprernder nuevas 
investigaciones, tanto en regiones marginales del desarrollo 
econ6rnico corno de otros ecosistemas (manglares, por ejemplo), de 
manera que se pueda contar con una imagen mess completes de los 
pescadores artesanales de la costa ecuatoriana. 

La perspectiva de tanalisis ha privilegiado a los pescadores arte- 
sanales de tres cornunidades articulados a sus unidades de pesca y 

unidades domesticas. No se trata de uri estudio del sector pesque- 
ro artesanal, sino del pescador en el interior de su sector econ6- 
rnlco, prlvlleglando a los actores y sujetos sociales. El enfoque 
orfllte tres aspectos que tlenen impllcaciones para las conclusio- 
n es. El prime-ro se refiere al papel del Estarlo y s1arJ politicas. 
Esta omisi6n fue asurnida desde el inicio del proyecto, ya que una 
de nuestras hip6tesis, corroborada en el estudio, consideraba que 
el Estado no juega un papel activo en el desarrollo actual de la 
pesca artesarial. La iniciativa privada tiene un papel preponde- 
rante. Otro aspecto ornitido, desde la formulation del proyecto, 
fue un estudio biol6gico de los recursos rnarinos que perrnitiria 
una evaluation de los stock pesqueros. Los recursos son enfocados 
desde una perspectiva econ6mica y en esta rnedida permiten rnedir su 
irnpacto en las estrategias de los pescadores. Nuestro trabajo se 
inicia en los sistemas de pesca y en el momento de los desembar- 
ques. No se trat6 exactamente de estudiar la postcaptura, sing 
al pescador en su estrategia de vinculaci6n a los recursos (sis- 
tema de pesca), al mercado y a sus estrategias rte villa. La es- 
tructura de la demanda final de productos pesqueros es el tercer 
aspecto no considerado en nuestro estudio; esta implica otro tipo 
de investigaci6n. El mercado se to aborda desde la oferta de las 
caletas y se darn elementos en torno a las caracteristicas de la 
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demanda. Sobre estos tres aspectos no abordados por el estudio se 
dan una seri.e de pi:Aas , cjut- cir(,-ri t.ai'lan iiivestigac'ionfvs particu- 
lares. 

Las aclaraciones senaladas son relevantes para contextualizar las 
conclusiones a las que ht-rr,os llegado, rnuchas de las cuales podrian 
ser reinterpretadas a la luz de nueva inforrnacion sobre los recur- 
sos y la demanda final. Estaruos, claro ester, conscientes de que 
la inforrnacion omitida tiene implicaciones para urn esfuerzo de 
delinear politicas de desarrollo para los pescadores artesanales. 

1. Caracterizacion y problernas de los pescadores artesanales 

1.1. La conceptualization de los pescadores artesanales 

A to largo de nuestro trabajo hemos usado la categoric de 
"pescador artesanal", concebida en contraposici6n a la categoria 
"pesca industrial" y definida en torrninos de la organizacidrl 
particular del trabajo y la teenologia utilizada. Iniciamos la 
investigaci6n definiendo operacionalrnente a los pescadores artesa- 
nales en los siguientes te'rrninos: utiliza rnano de obra familiar o 
de sus vecinos en la faena de pesca; los instrumentos de pesca soil 
de propiedad individual o colectiva y tienen un debil poder preda- 
torio; explotan un nicho ecol6gico limitado; las jerarquias en la 
faena de pesca se basan en el saber traditional y en las habilida- 
des de los individuos; y, la apropiaci6n del producto se rige por 
sisternas de repartos, donde el dinero puede o no estar presente 
(CEPLAES, 1985: 14). 

Nuestra definici6n se basaba, fundarnentalmente, en una organiza- 
ci6n del trabajo que constr.asta con aquella de la pesca indus- 
trial. Nuestra experlencia empirica nos ha llevado a enriqueCer y 

relativizar esta conceptualizaci6ri. Panayotou (1985;11) plant.ea 
que no existe una definici6n standard de los pescadores en pequeria 
escala (o artesanales). Se ha utilizado pequeria escala en distin- 
ci6n con Bran escala; artesanal en contraposition con industrial; 
subsistencia coma opuesto a cornercial; y otras series de catego- 
rias tecnicas. Creernos pertinente to sehalado por algurios autores 
(vg. Sa12, 1936): cualquier definition basada en principios 
dicot6rnicos tienen un caracter relativo, eri funci6n de las cir- 
curistancias de desarrollo especificas de cada region. Es decir, 
las caracteristicas de ambos grupos se definen por los grados de 
desarrollo alcanzados en una deterrninada region; son definciones 
descriptivas de una situation hist6rica y espacial deterrninada. 

Sin abarcar toda la literatura sobre los pescadores artesanales, 
senalamos varios enfoques derivados de las diferentes disciplinas 
que han encarado el problerna. En general, estos son descriptivos 
y con poca capacidad explicativa. Hay propuestas que enfatizan 
las especies capturadas y el tipo de nicho ecologico al cual 
tlenen acceso lo s pescadcjr'es artesanales. As i , por e j t-mplo, 
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privilegia el heeho de que los pescadores artesanales se ligan a 
medio ambientes en los cuales la pesca industrial no se puede 
desarrollar por los fondos rocosos y la poca profundidad del aqua 
(estuarios y arrecifes). Consiguienterr,ente, se les ubica como 
capturadores de ciertos nichos ecologicos con recursos especificos 
coruo moluscos y especies demersales (Stevenson, et. al, 1986:1). 
Otros autores han enfatizado la utilizacion de tecnologias con un 
bajo poder predatorio y/o que implican bajos niveles de captura 
por esfuerzo desplegado (Diegues, 1983:149). O bien, se destaca el 
use de pequenas embarcaciones, motorizadas o no, y artes sencillas 
(Boustead y Mora, 1987:60; FAO, 1983:6; Herdsort et. al., 1982:35; 
entre otros). Tarubien se los ha descrito coruo los productores que 
abastecen el mercado interno y local (Boustead y Mora, 1987:60). 

Estas definiciories tienen, por to general, un cardcter operativo 
y proporien un conjunto de variables discretas cuyas magnitudes dan 
la frontera entre artesanal e industrial. Asi por ejernplo, se 
releva la capacidad y tamatio de las embarcaciones que utilizan, el 
grado de motorizacion, el tipo de materiales usados para la con- 
fecci6n de las artes de pesca, etc. 

Pese a la diversidad de conceptualizaciones, existen en casi todas 
algunos criterios comunes. La Bran mayoria de definieiones ensaya- 
das, como to dice Partayotou (1985:11), son definiciones negatives 
en relacion a ciertos atributos de la pesca industrial, de Bran 
escala o capitalista. Es decir, se define a los pescadores arte- 
sanales por atributos que tiene la pesca industrial y que, o no 
estdn presentes en la artesanal, o bien exhiben un grado de 
desarrollo inferior. Aunque el ejercicio ha sido dtil para avan- 
zar en urea coriceptualizacion de los pescadores artesanales, en su 
mayor parte resulta esteril ya que la serie de atributos adjudica- 
dos a la pesca artesanal tienen una contextualizacion historica 
particular en cada region. Asi por ejernplo, el tipo de propulsion 
de las embarcaciones artesanales dependerd del desarrollo particu- 
lar de una region dada. Hace algunas decadas se consideraba que, 
en el Ecuador, los pescadores artesanales utilizaban embarcaciones 
no rotorizadas; hoy esta definicion seria falaz ya que la Bran 
mayoria del parque pesquero artesanal ester motorizado. 

A nuestro juicio, el gran problerria de las definiciones ensayadas 
es que proponen un continuum, desde la pesca industrial pasta la 
pesca artesanal, en donde los limites estan dados par la presencia 
o magnitud de ciertas caracteristicas. Las diferencias entre uno 
y otro grupo son cuantitativas, no cualitativas. Es a este nivel 
donde debe intentarse una definicion mss abstracts ya que bajo el 
termino pesca artesanal se articulan pescadores con caracteristi- 
cas disimiles y asociadas a un determinado desarrollo hist6rico. 
En este esfuerzo es conveniente retomar conceptual izaciones reali- 
zadas para pequenos productores o productores independientes 
mercantiles. En esta perspectiva se inscribe to planteado por 
Diegues (1983: 148-156) cuando serrala que el objetivo de la 
captura de estos pescadores es el mercado. Es decir, la actividad 
pesquera se la realiza previendo la venta del producto. Esta 
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caracteristica distingue a los pescadores artesanales de los 
prirrritivos o de subsistencia, pero no de. .los industriales, propia- 
mente capital.ist.as. En esta frontera la distinci6n esta dada por 
el excederrtr reducido e irregular de los pescadores artesanales, 
su baja capacidad de acurruulaci6n de capital y, por ultimo, su 
clara deperidencia de los intermediarios o de los e-ncargados de la 
distribution interna o externa de sus capturas (Diegues, 1983: 
155). Es decir, tenernos a uri grupo de productores que controlan su 
proceso de trabajo, que no tienen capacidad de generar excedentes 
y que estan subordinados al conjunto social, a traves de la 
mediacion del capital mercantil. 

Panayotou (1985: 11-12), desde otra perspectiva, ha planteado 
la utilidad de identificar rarigos y atribUtCIS gruesos en tt-!rrrririos 
de las caraeteristicas teenicas y socioeconomieas de la actividad 
pesquera. Propone una distincion entre, por un lado, aquellos que 
tienen uri amplio espectro de oportunidades en terminos del espacio 
de pesca e inversiones no pesqueras y, por el otro, aquellos que 
tienen limitados rangos de pesca y una serie de caraeteristicas 
socioeconomieas derivadas que los conf.inan a uri espacio de tierra 
y mar cercano a su comunidad, con opciones limitadas y dependien- 
tes de los recursos locales. En este ultimo grupo ubica a los 
pescadores artesanales, como un sector con oportunidades liruitadas 
en cuanto al acceso a los recursos y en una situation de subordi- 
nacion frente a otras dinamicas socioeconomieas. 

Esta lectura, tanto de la definition de Diegues como de la de 
Panayotou, apuntan a nuestro juicio a una caracteristica funda- 
mental de los pescadores artesanales, a saber, su ubicaci(',n subor- 
dinada en la estructura social de una cierta region, to que impli- 
ca relaciories economicas de extraction de valor y relaciones de 
poder que les subordinan. Estos aspectos rr,arcan lc.-)s limites core 

la pesca industrial. Adicionalmente, podriamos proponer que los 
pescadores artesanales, s i bien tienen una orientac i6ri fietarriente 
mercantil, no tienen la logica de la acumulacion como su meta 
productive; su raciorialidad resporide a las necesidades de la 
reproducr_idn tanto productive como dornestica. Corn;o veremos 
hay pescadores que han hecho una ruptura en cuanto a su logica 
economica, pues la acumulacion es su rrmeta productive. Pese a ello, 
siguen utilizando una serie de mecanismos tradicionales (no plena- 
mente capitalistas) en el manejo de algunos aspectos de la activi- 
dad. Esta consideration nos pone frente al problema central de 
nuestra investigation: la heterogeneidad socioeconomica de los 
pescadores artesanales. Antes de arralizar este aspecto, creemos 
importante pacer dos puntualizaciones respecto a los pescadores 
artesanales como pequenos productores. 

Los pescadores, como pequenos productores, explotan recursos 
naturales renovables, pero limitados, cuya dirrarriica es muy cam- 
biante y tienen poco poder para controlar la naturaleza a la coal 
estan expucstos, aspecto que remite a una actividad de alto ries- 
go. Ello los diferencia de los campesinos y otros pequenos produc- 
tores urbanos. Los campesinos tienen mayor capacidad de control 
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sobre la naturaleza; la problerr,Atica no estA presente entre los 
pequenos productores urbanos. Otros aspectos que diferencian a los 
pescadores de otros pequenos productores son los relativos a la 
unidad domestica. Como to seirala Diegues (1983) y nuestro infor- 
me, el grupo domestico no es la base de la produccion y coopera- 
cion. Ello trae como consecuencia la perdida del igualitarismo en 
las comunidades pesqueras y el inicio de procesos de descomposi- 
ci6n social. Aparejado a este hecho, encontramos que los pescado- 
res propietarios de embarcacion manejan un capital superior al de 
otros pequenos productores. Su proceso de produccion demanda 
fuertes inversiones de capital y un financiamiento permanente para 
gastos de operation. 

1.2. La heterogeneidad de los pescadores artesanales 

A to largo de nuestro estudio se ha demostrado, desde diversas 
6pticas, la existencia de una Bran heterogeneidad socioecon6mica 
entre los pescadores artesanales. Hemos constatado este fer16rrieno 

a partir de los siguientes factores: los sisternas de pesca y las 
especies capturadas; los distintos circuitos comerciales; el 
capital invertido Canto en la actividad pesquera como a nivel del 
bienestar domestico; y, la articulation a otras actividades econ6- 
micas. A tontinuaci6n tratamos cada una de estas dirnensiones que 
nos permiten diferenciar a la poblaci6n estudiada. 

1.2.1. Los sistemas de pesca y las especies capturadas 

Concebimos un sistema de pesca como la cornbinacion de embarcaci6n, 
artes y motores para la explotaci6n de determinadas especies que 
lleva, adernAs, implicita una organizaci6n del trabajo. En cada 
una de las comunidades se observa la adopci6n de determinados 
s isteraas de pesca: la f ibra-espinel y la f ibra y panga-rostra en 
San Mateo, la fibra-red de cerco y bongo-trasmallo en Puerto Cayo 
y el chinchorrero y el bongo-trasmallo y/o linea de mano en Salan- 
go. En la adoption de los sistemas de pesca actuan dos tipos de 
factores: la tradici6n hist6rica de una comunidad y el mercado. 
Los distintos sistemas de pesca nos remiten a una estrategia 
tecnol6gica de apropiaci6n de los recursos, condicionada por la 
historic de la comunidad, dinAmica que hemos denominado especia- 
lizaeion pesquera. 

Sin embargo, identifieamos en cada comunidad sistemas de pesca 
dominantes y altamente difundidos (fibra-espinel en San Mateo, por 
ejemplo) y sistemas de pesca marginales, en vias de extinc16n, 
practicados por un numero menor de pescadores (vg. bongo-lineas de 
mano en Salango), dimension que nos permite identificar diversos 
tipos de pescadores artesanales. El sistema de pesca es un condi- 
cionante bAsico en el desarrollo y caracterizaci6n de los pescado- 
res. Al respecto es importante senalar que los pescadores artesa- 
nales del pais practican una amplia gama de sistemas de pesca, 
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factor que discrimina el tipo de especie capturada y, via las 
especies, el circuito de mer.cado en el cual se insertan. 

Otro aspecto de remarcar en cuanto a los sistema de pesca es que 
los cambios tecnalogicos ocurridos obligan a descartar la images 
traditional de la pesca artesanal. Son insignificantes las embar- 
caciones de propulsion manual o a vela. La tendencia es reempla- 
zar los tradicionales bongos por lanchas de plywood marino o de 
fibra de vidrio, que tienen una serie de ventajas. Algunas de las 
artes de pesca actualmente usadas, como las cedes de cerco y los 
espineles, tienen una alta capacidad de captura. Estas adecuacio- 
nes del sistema de pesca nos hablan de la existencia de una deman- 
da a la cual abastecer y de la necesidad de aumentar la produc- 
cion. Persisten, sin embargo, situaciones tradicionales de pesca 
en embarcaciones, motorizadas o no, con bajos niveles de captura. 
Los cambios operados nos muestran que la tendencies es hacia el 
aumento de la capacidad de captura y, en esta medida, hacia una 
ampliaei6n del rango de operation. 

La adopci6n tecnologica ha sido selective; no existe una apropia- 
cion indiscriminada de tecnologia, sino un proceso logico y cohe- 
rente en f unci6n de las tradiciones pesqueras y de las demandas 
del mercado, perspectiva que permite evaluar los sistemas de 
pesca. El sistema menos flexible es el de los chinchorreros de 
Salango, ya que no tiene posibilidad de adaptarse a distintos 
tipos de pesca como si la tienen, de una a otra forma, los otros 
sistemas estudiados. Los casos de Cayo y San Mateo son ricos en 
cuanto muestran el potential de los pescadores para diseriminar 
sus alternativas tecnol6gicas. 

Mediadas por los sistemas de pesca estan las especies que explotan 
los pescadores de cada comunidad. Con el sistema de pesca de San 
Mateo se captura especies pelagicas grandes, algunas de ellas de 
alto valor comercial (vg, pez espada, albacora), junto con otras 
de mediano y bajo valor (dorado y tortuga). La estrategia de estos 
pescadores es combinar especies de distintos precios y desplegar 
un esfuerzo pesquero (numero de salidas) que les permita alcanzar 
ingresos mensuales relativamente estables, independientemente del 
volumen de captura. La combination de especies varia de acuerdo 
con temporadas de leis meses y ciclos cortos. En Salango, el 
sistema de pesca predomiaante (chinchorrero) tiene una 1 gica 
distinta. Explota especies pelagicas pequenas, de bajo valor 
comercial (sardinas, pinchagua) y otras de mediano valor (negra, 
caballa). No existe una combination optima de especies para 
garantizarse ingresos mensuales estables. Los ingresos dependerl 
del volumen de captura, que debe alcanzar un minimo, para justifi- 
car la actividad economica. Este minimo de captura es mayor al de 
San Mateo. Puerto Cayo no f ue analizado en este aspecto; podemos, 
no obstante, senalar que el sistema fibra-red de cerco se inscribe 
en la misma logica de Salango, con la desventaja de que sus redes 
son mess pequenas. La pesca con trasmallo langostero y camaronero 
producen bajos volumenes, pero tienen un alto valor comercial. 
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Como senalarnos al inicio, coda sistema de pesca implica ciertas 
destrezas y organization del trabajo. Observamos una tendencies 
hacia un proceso de division social del trabajo, expresada en el 
hecho que algunos propietarios de bienes pesqueros van adquiriendo 
una funcion administrativa y ya no participan directamente en la 
faena de pesca. Son inversionistas y administradores de sus 
bienes. Este fenomeno estd asociado principalmente a algunos 
sistemas de pesca, como por ejemplo el de los chinchorreros en 
Salango. Se presenta tarnbien en otros sistemas, cuando los propie- 
tarios inician un proceso de concentration de varias embarcacio- 
nes. Esta tendencia se cornbina con la preseriria de propietarios 
que mantienen un papel activo en las capturas, ba jo un esqueraa rags 
igualitario. 
Cada sistema tiene una mayor o rnenor especializacion durante la 
f aeria de pesca. Los barcos chinchorreros son los que deraandan 
personal mess calificado que los otros sistemas y, a la vez, pre- 
sentan una mayor jerarquizacion en la tripulaci6n. En carrrbio, el 
sistema borigo/trasmallo tiene un bajo nivel de jerarqui2aci6n y 
especializacion. Con el actual desarrollo de la pesca han surgido 
funciones que rompen el traditional igualitarismo de la pesca. E1 
desarrollo teenologico, ademas de propiciar una diferenciaci6n 
entre propietarios y no propietarios, ha implicado procesos de 
division tecnica del trabajo entre los tripulantes, en relation 
con sus funciones en la faena de pesca y en el rnanejo de la unidad 
de pesca. 

1.2.2. La articulacion al mercado 

I 

I 

I 

Nuestro modelo de desarrollo del sector pesquero y de diferencia- 
cion entre los pescadores incluye como una de sus variables deter- 
minantes la articulacion a los circuitos comerciales. Este es un 
factor externo que posibilita o constrine las condiciones de 
reproducci6n y de viabilidad de los pescadores artesanales. Como 
dijimos, una de las caracteristicas clave de los artesanos es que 
sus capturas se destinan al mercado. En el Ecuador no existe una 
demanda homogenea de productos del mar. Se conforman distintos 
circuitos de comercializacion en funcion del destino del producto: 
expotacion, mercado interno intermedio (procesamiento), mercado 
interno en fresco. De otro lado, observarnos distintos tipos de 
mediaciones que actuan sobre la dinamica del mercado. Es impor- 
tantes puntualizar dos de ellas: los factores extraeconrmicos que 
intervienen en la relaciori entre pescador y comerciante; y las 
tendencias oligopsonicas o monops6nicas en la circulation de 
algunos productos. E1 tipo de articulacion al mercado diferencia 
a los pescadores y a las caletas en funcion de su especializacion 
pesquera. Pero, en general, la atomization de la oferta hate que 
los pescadores se encuentren en desventajas para negociar su 
producto. 

En San Mateo capturan varias especies y entran en distintos 
circuitos cornerciales: 1) dorado y otros especies de exportation 

I 
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(albacora y pez espada); 2) picudo, gacho y otras especies simila- 
res destinadas fundamentalmente al mercado regional; 3) tortuga 
para abastecer la industria de embutidos; y 4) corvina y otros 
demersales destinados, en parte, a la exportacior, y principalmen- 
te, al mercado national serrano. Existe adernas un circuito mar- 
ginal de venta y compra de pescado para abastecer a la comunidad. 
En general, el circuito de exportaci6n es relativamente corto e 
intervienen pocos agentes: el pescador y un intermediario vincula- 
do directamente con la empresa de exportacion y la empresa. Esta 
dinamica te6ricamente podria beneficiar tanto al pescador como al 
comerciante. Sin embargo, en estos casos actuan poderosos facto- 
res extraecon6micos derivados de los "compromisos" financieros, 
que afectan los precios pagados a los pescadores, y de la condi- 
ci6n propia de un mercado oligopsonico. En los restantes circui- 
tos observarnos un numero mayor de intermediar.ios que intervienen 
en la cadena y, a la vez, mayor competencia de comerciantes en la 
playa; este esquema beneficia a los pescadores ya que les da mayor 
capacidad de negotiation, siempre y cuando no existan presione-s 
extraecon6micas como los "compromisos". Una ventaja adicional 
caracteriza a San Mateo: ser una comunidad especializada en la 
captura de especies con poca competencia regional. Esto le otorga 
en terminos generales, mejores condiciones de negotiation, pese a 
las mediaciories ya puntualizadas. 

Puerto Cayo interviene tambien en varios circuitos de comerciali- 
zaci6n. Dos son los principales: 1) langosta y car(lar6n para la 
exportacion, con una cadena de interruediaci6n corta, similar a la 
senalada para Sari Mateo; y 2), la pesca pelagica pequeha, orienta- 
da al mercado interno para el r_onsurr,o en fresco y con largas 
cadences de interruediaci6ri. Esta ultirna muestra dos canales de 
coraercializaciori: por un lado los comerciantes de Machalilla y 
Puerto L6pez y, por otro, los comerciantes locales, en la actuali- 
dad en franca decadencia. E1 primero abastece el mercado de 
Guayaquil y el segundo al mercado de la region. Existe ademas otro 
canal de cornerr;ia1izacian que sirve a los pescadores de trasma- 
llos. Comerciantes de las localidades cercanas adquieren la pesca 
acompahante para abastecer mercados rurales locales. Esta venta 
tiene un impacto marginal en los ingresos de los.duehos de.redes, 
pero demuestra un aprovechamiento rational y completo de las 
capturas. E1 impacto de los circuitos de comercializacion.sobre 
los pescadores de Puerto Cayo varia. En el caso de los productos 
para exportar_i6n ocurre un fenomeno similar al de San Mateo: el 
valor agregado no se distribuye en una amplia cadena de comercia- 
lizaci6n, pero ello no redunda en beneficios para el pescador. 
Existe un monopsonio que afecta negativamente sobre las condicio- 
nes de venta del pescador, mas aun cuando tienen compromisos 
finaricieros con el comerciante. La comercializacion de especies 
peldgicas pequenas presenta una Bran complejidad. Pese a la mayor 
competitividad creada por la presencia de un gran n6 ero de comer- 
ciantes, no aurnenta la capacidad de riegociaci.6n del pescador 
debido a la amplia oferta regional de este tipo de pesca y, en 
ocasiones, por la competencia con la pesca semindustrial. 
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El caso de Salango es en algunos aspectos similar al de Puerto 
Cayo. Su pesca ester compuesta por especies pelagicas pequerias 
cuyo destino final es el mercado intern.) en fresco y la iridustria 
(erilatados y harinera). Los canales de comercializacion se desa- 
rrollan en Puerto Lopez y Machalilla y en la localidad. Los 
comerciantes de la localidad tienen importancia en la medida que 
muestran una option distinta cuando los pescadores son tambien 
comerciantes, pues les permite retener un mayor valor. La inter- 
vencion en la comercializacion es un factor importante para la 
viabilidad economica de la actividad pesquera, pero dificilmente 
replicable debido a los esfuerzos y recursos que ello demanda. 
Existen tambien pequenos comerciantes que el mercado 
local y pueblos rurales aledaKos. Operan otros ci.rcuitos de 
comercializacion de especies de alto valor corr,ercial: langosta, 
corvina, pepino, etc. Cada producto genera redes particulares, 
pero todas tienden a ser cortas. Los beneficios para los pescado- 
res son variables en funcion de los compromisos financieros con 
los comerciantes y del cardeter del mercado. 

1.2.3. Capital e ingresos 

Otro factor que clasifica a los pescadores es el capital inverti- 
do, tanto en las actividades pesqueras como a nivel de otros 
intereses economicos y en su bienestar domestico. Un primer 
elemento de heterogeneidad to constituye la propiedad de bienes 
pesqueros. En las tres comunidades los propietarios de embarca- 
cion poseen mayor capital que los tripulantes y el resto de los 
hogares. Es, por to tanto, necesario distinguir entre pescadores 
propietarios y pescadores tripulantes, dos grupos que en ocasiones 
son vistos compartiendo intereses similares en torno a la embarca- 
cion. Las inversiones pesqueras, a diferencia de to que }-pan 

planteado algunos autores, son altas. La pesca requiere de capi- 
tal, aspecto que la distingue de otras actividades realizadas por 
pequenos productores tanto agrarios como urbanos. La magnitud de 
las inversiones varia en funcion de la importancia de la actividad 
pesquera en la comunidad. San Mateo es la comunidad con mayor 
inversion pesquera: cuenta con un parque pesquero grande y la 
pesca es la actividad eje de la comunidad. En Puerto Cayo, la 
pesca estd acompanada de otras actividades y muestra una inversion 
inferior. Finalmente, en Salango, caleta donde se presentan con 
mayor fuerza otras alternativas ocupacionales, la importancia 
relativa de la inversion pesquera es la menor de los tres casos. 

La magnitud de la inversion pesquera ester, tambien, determinada 
por el sistema de pesca. E1 que requiere de mayor capital 
es el de cerco de Salango; le sigue F1 fibra-red 
de cerco de Cayo; y por ultimo el sistema fibra-espinel, predomi- 
nante en San Mateo. Los tres sistemas requieren de una inversion 
que supera el S/. 1.000.000. Paralelamente a estos, existen en 
todas las comunidades sistemas de pesca marginales cuyo inversion 
es significativarnente menor (la mitad o menos de los sistemas 
principales). En este sentido, encontramos claramente diferencia- 
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dos dos grandes grupos de pescadores: un grupo articulado a los 
sistemas predominantes y que tiene inversiories altas; y, un grupo 
ligado a sistemas marginales que t.iene inversiories rn4is modestas. 

Tarnpoco existe una relacion directa entre la inversion pesquera y 
los ingresos. La alta inversion promedio de los barcos chincho- 
rreros no se ve compensada con mayores ingresos ya, que estos son 
similares a los de San Mateo. Desde esta perspectiva, San Mateo 
presenta ventajas frente a las rest.antes caletas y sist.emas de 
pesca. El sistema de pesca en el cual la inversion no se ve 
compensada con los ingresos es el fibres-red de cerco en Puerto 
Cayo, cuyo rendimiento promedio mensual no llega al 50% de_ los 
anteriores y demanda una alto inversion de capital. En cuanto a 
los sistemas de pesca que implican menores inversiones, el caso de 
bongo con trasmallo de Puerto Cayo, si bien tiene un caracter 
marginal, es -sin dudes- atractivo ya que provee ingresos netos 
bastante altos, to que contrasta con el sisterna de 
Salango que da lugar a ingresos s ignif icativarrierite inferiores. Uri 
balance entre inversiories e ingresos nos permiten concluir que los 
trasmallos de Cayo ofrecen el rendirniento mess atractivo, seguido 
de las f ibras de San Mateo. 

Sin embargo, este esconde, para los chinchorreros de. 

Salango y las fibras de San Mateo, las pronunciadas diferencias 
entre los duenos. En el primer caso, debido a la existencia de 
dos tipos de chinchorreros diferenciados por su capacidad de 
captura, el uno con caracter semindustrial y, el otro, de muy baja 
capacidad de captura. En el segundo, se oculta la existencia de 
un grupo de duenos que poseen mess de una embarcacion, situaciori 
que les otorga claras ventajas econornicas. Debemos, adernas, 
agregar al analisis otro factor: el endeudamiento de los propieta- 
rios. Existe un porcentaje importante de propietarios endeudados 
en Salango y San Mateo. Se excluyen de esta Situacion los duenos 
de trasmallos de Cayo, los duenos de chinchorreros grandes y los 
duenos de mess de una ernbareaciori en San Mateo. 

Las inversiones domesticas y las ligadas a otras actividades 
productivas muestran que, en today las caletas, los duenos tienen 
las mejores condiciones de vida y que los tripulantes conforrnan el 
estrato socioeconomico mess bajo de la cornunidad. El estrato 
intermedio esta ligado a otras actividades econ6micas. Al incre- 
mento de la inversion pesquera se asocia una logica paralela de 
mejoramiento del bienestar domestico. En la rnayoria de los casos, 
hay una relacion entre la inversion en la pesca y la inversion en 
e1 bienestar domestico y en otras actividades productivas. Este 
fenomeno es especialrnente claro en Salango y en Sari Mateo. En 
Puerto Cayo encontramos la mayor inconsistencia entre las dos 
esferas. En general, se observa la busqueda de un cierto bienes- 
tar domestico antes que la arnpliacion de las inversiories pesque- 
ras. Sin embargo, hay casos, especialmente en Cayo, donde sucede 
to contrario. Ello se debe, en parte, a que las inversiories 
realizadas en la pesca no han silo retribuidas por ingresos que 
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permitan equilibrar la situation domestica. Es decir, corrobora 
to senalado en cuanto a la debilidad de la pesca en esta caleta. 

Planteamos que los tripulantes de todas las caletas se encuentran 
en una situaciori de bienestar inferior. Sin embargo, al analizar 
los niveles de ingreso en cada caleta segun sistemas de pesca, en- 
r_ontrarnos que hay variaciones. E1 sistema de pesca de San Mateo 
es el que mejor retribuye a los tripulantes, le sigue el sisterna 
de trasmallo de Cayo y, por ultimo, los chinchorreros. Tanto la 
red de cerco de Cayo como los sistemas menores de Salango proveen 
ingresos sumamente bajos a los tripulantes, menores al salario mi- 
nimo vital. Podernos concluir que los sistemas de pesca que em- 
plean un rnenor ndmero de pescadores y con menor division de tareas 
permiten retribuir mejor a su tripulaci6n, frente a aquellos que 
deben repartir los irrgresos entre un amplio nurnero de personas. 

Las inversiones pesqueras y no pesqueras y las posibilidades de 
ingresos que proveen los distintos sistemas rte pesca afectan las 
estrategias de vida de las unidades dornesticas de los peso-adores. 
Pero antes de discutir estos aspectos, es irnportante observar otro 
factor que diferencia la logica de los pescadores: las alternati- 
vas de empleo presentes en las comunidades. 

1.2.4. Combination de actividades 

Puerto Cayo y Salango son las comunidades que preseritan mess opcio- 
nes en cuanto a cornbinar actividades y, efectivarnente, es donde 
los pescadores, tanto propietarios como tripulantes, tienden a 
cornbinar la pesca con otro tipo de actividades. En San Matzo el 
fenorrreno es menos frecuente. Ademas de los servicios, presentes 
en todas las comunidades, en Puerto Cayo Y Salango se desarrolla 
la agricultura. Adicionalmente, Salango tiene una industries de 
procesamiento de pescado que absorbe mano de obra local. Sin 
embargo, en general, los rnercados son segrnentados y, pasta cierto 
punto, especializados, salvo en cierto tipo de actividades: 
cornercio de productos de prirnera necesidad, construction, activi- 
dades cornplernentarias a la pesca y agricultura. 
Las oportunidades que preseritan las caletas para desarrollar 
actividades no pesqueras es un factor irnportante para pensar 
estrategias de desarrollo, en particular para pesquerias poco 
rentables. Constituyen ademAs otro factor de heterogeneidad entre 
comunidades y pescadores. Pero la agricultura es la unica activi- 
dad que en ciertos periodos cornpite por la mono de obra dedicada a 
la pesca. 

La combination de actividades tiene un caracter distinto entre los 
dif erentes tipos de pescadores. Para los tripulantes, el multiem- 
pleo les permite la reproduccian de las familias; en carnbio, entre 
los propietarios, se relaciona con una estrategia de diversifi- 
cacion de intereses y de complementacidn de irrgresos provenientes 
de diversos negocios. 
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Fig. 1. Diagrama de los factores que contribuyen a la heteroge- 
neidad de los Pescadores 
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La heterogeneidad descrita pone en evidencia que bajo la categoria 
de Pescadores artesanales se agrupa un amplio sector de la pobla- 
ci6n que varia en funci6n de los factores analizados y, hasta 
cierto punto, de 16gicas disimiles. Este aspecto ya ha sido 
senalado en varios trabajos. Por ejemplo, Panayotou (1985: 275) 
puntualiza que diversos estudios realizados en Asia muestran que 
los Pescadores artesanales no son homogeneos en terminos de sus 
experiencias culturales, de los sistemas de pesca utilizados, de 
la distribution de los recursos e ingresos y de su articulation a 
actividades no pesqueras. Estos aspectos han sido reiterados en 
nuestro analisis. Hemos contrastado perroanentemente dos niveles 
de diferenciacion: Por un lado, entre comunidades en fur,ci6n de 
su especializaci6n pesquera, de las alternativas de empleo que 
proveen y de la rentabilidad de su actividad pesquera; y por otra, 
entre los Pescadores de coda comunidades, en funci6n de la magni- 
tud del capital que manejan. (pesquero y extrapesquero) y, en 
algunas de ellas, de sistemas de pesca. 

Frente a este panorama, resulta pertiriente pregurntarse hasty que 
punto algunos de los casos por nosotros estudiados entrap ya en la 
categoria de Pescadores semindustriales, aspecto que nos induce a 
plantear estratos socioecon6micos pesqueros. En nuestra discusion 
de la diferenciacion socioecon6mica pesquera presentamos eviden- 
cias de un proceso de descrmiposici6n de los Pescadores artesanales 
que presenta las siguientes sit uaciones: 

1. Pescadores en proceso de proletarizacion que, en la 
actualidad, actuan como tripulantes en embarcaciones de parientes 
o no. Muchos no poseen instrumentos de pesca; algunos como el 
subgrupo de los trasmallos de Puerto Cayo mantiene la propiedad 
de antes de pesca. La profundizacion de la proletari.zaci6n varia 
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en funcion del conjunto de actividades productivas existentes en 
la comunidad y del nivel de bienestar familiar. 

2. Pescadores marginales que rnantienen la propiedad sabre los 
bienes pesqueros de bajo valor y capacidad de captura restringida. 
Su trabajo ester organizado sin mayor especializacion y, en gene- 
ral, se basa en arreglos al partir con los mie-mbros de sus equi- 
pos. Son pescadores de dedicacion exclusive, es decir, no recu- 
rren al multiempleo, aunque los ingresos que les provee la activi- 
dad son precarios y no les perrnite mejorar sus unidades de pesca 
iii su bienestar econornico. E1 limite inferior de este estrato 
enfrenta la proletarizacion. 

3. Pescadores artesanales propiamente dichos, entre los c uales 
se incluye varios subgrupos que se diferencian en funcion de la 
inversion de capital, de los ingresos derivados de su actividad 
pesquera, de la combination con otras actividades, del nivel de 
endeudamiento, entre otros factores. Se diferencian de los otros 
estratos porque la pesca les perrnite la reproduction de su activi- 
dad y, en ocasiones, su ampliacion, aunque presentan diferencias 
en cuanto a su bienestar dornestico. Se distinguen del estrato 
superior porque funcionan con una logica de necesidades y no con 
una logica de la acumulacion. 

4. Pescadores en vias de capitalization pues operan en funcion 
de la acurnulacion de capital y de las ganancias. Han logrado 
concentrar un fuerte capital pesquero y mejorar su bienestar 
domestico. Este grupo to encontramos fundamentalmente en San 
Mateo y Salango. Las debilidades de la pesca en Cayo han limitado 
el desarrollo de un estrato pesquero con estas caracteristicas. 

1.3. Viabilidad econornicosocial de los pescadores artesanales 

Pensar el problerna de la viabilidad econornicosocial de los pesca- 
dores artesanales nos obliga a retornar tres dimensiones presenter 
a to largo del inforrne, a saber: las unidades pesqueros, las 
unidades domosticas y las comunidades. Las tres dimensiones deben 
confluir para entender la reproduction de los pescadores artesa- 
nales. La dinarnica de las unidades de pesca introduce el factor 
de la rentabilidad de la actividad; sin embargo, este no es 
suficiente como elemento explicativo. Hemos mostrado que existe 
una compleja relation entre esta esfera y la dornestica que permi- 
te, por ejernplo, desviar recursos hurnanos y financieros de la 
unidad domestica hacia la actividad pesquera. La dinarnica cornuni- 
taria define ciertos pararnetros econorr,icos irnportantes en la 
reproduccion como es la presencia de otras actividades y, a la 
vez, constituye el marco social de la reproduccion de la actividad 
pesquera. 

En terminos generales, los pescadores artesanales que estudiarnos 
exhiben condiciones que sugieren la viabilidad econ6mica de la 
pesca en pequena escala del pail. Hemos visto que el sisterna de 
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fibra-espinel de Sari Mateo es el rugs rentable, en especial en 
situaciones de paulatina (control de mas de una 
embarcacion). Al mismo nivel de rendirr,iento est6n los chinchorre- 
ros grandes de Salango. Arubos s istemas proveen de ingresos suf i- 
cientes para reproducir la actividad y permitir mejoras 
Les sigue el sistema de trasmallo de Puerto Cayo, especialmente 
atractivo dada la baja inversion que conlleva, pero limitado por 
una fragil situation del stock de recursos. En cambio, la pesca 
con red de cerco de Cayo y su hC)(r,c)loga d 'Salatlk o presentan una 
baja reritabilidad, Canto en tNrruinos rte su irlVerSi6fi en 
relation con los ingresos que genera. E1 menor potential -el 
nivel mas bajo de ingresos- to tiene el sistema bongo-trasmallo y 
anzuelo de Salango, grupo en el cual los ingresos del pescador 
casi no se diferencian del de los tripulantes. 

La situation de los tripulantes esta en directa relation con la 
rentabilidad y tecnologia de las unidades de pesca que los err,- 

plean. E1 caso de Sari Mateo ilustra bien la combination entre un 
sistema de pesca rentable y una demanda de equipos de trabajo muy 
reducidos; ambos factores redundan en altos ingresos para los tri- 
pulantes. En cambio, en el caso de los chinchorreros grander y 
rentables, los ingresos son repartidos entre un numero de 
tripulantes; desde un punto de vista social, este sistema de pesca 
no es el mas adecuado, ya que tiende a aumentar las diferencias 
socioeconomicas de los actores de la comunidad (propietarios vs. 
tripulantes). Insistimos que Salango es el sitio donde hay un ma- 
yor contraste econ6mico entre las f.amilias. Los tripulantes liga- 
dos a los sisteruas de pesca poco rentables de Cayo y Salango no 
logran percibir un ingreso comparable al salario minirr,o vital, pe- 
se a que el numero de tripulantes puede ser reducido. En los sis- 
temas de pesca que demandan una amplia tripulacion, como la red de 
cerco de Cayo, el ingreso de los tripulantes e!-z; surrtamerite bajo. 

El problema de la reproducci,')n economica y social nos remite 
necesariamerite a la dinamica comunitaria y a las estrateglas de 
vida de las unidades domesticas. Como sehalamos, una proportion 
relativamente alto de pescadores combing la pesca con otras acti- 
vidades que constituyen fuentes adicionales rte ingreso para las 
familial y permiten realizar una serie de .ajustes en la econorr,%a 
de las unidades pesqueras. Muchos de Cayo y Salango, 
por e jemplo, despliegan estrategias corr,pleruentarias que me jorari 
los ingresos derivados de la pesca y a la vez, les permite trans- 
ferir recursos financieros, en ciertos momentos, hacia la activi- 
dad pesquera. Es importante destacar que los ingresos familiares 
para las diversas categorias de pescadores son relativamente 
homogeneos en las tres comunidades: todos los estratos de pescado- 
res tienen un ingreso familiar sobre to establecido coma necesidad 
basica de una familia en el pais (S/. 30.000), aunque este varia 
segtan el estrato. El ingreso familiar de los duenos de Sari Mateo, 
duenos de fibras de Puerto Cayo y duetios de chinchorreros de 
Salango es de alrededor de S/. 190.000 mensuales; les siguen los 
tripulantes de San Mateo con un ingreso de alrededor de 
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S/. 65.000, los duerios de bongo de Cayo con S/. 57.000 y los tri- 
pulantes de Cayo y Salango con S/. 35.000. Dentro de cada cate- 
goric hay variaciones significativas en las cuales actua poderosa- 
mente la presencia de actividades complerrientarias a la pesca y en 
otros Ambitos productivos. Este fenomeno es especlalmente signifi- 
cativo en Cayo. Las familias que no exhiben estas estrategias, 
presentan una situation f uertemente inestable y precaria. 

Hemos estimado que los hogares propietarios de embarcaciones de 
los sistemas de pesca dominantes en cada una de loas caletas 
tienen una capacidad de ahorro mensual entre los S/. 50.000 y 
S/. 100.000, que pueden destinarlo a diversos gastos en funcion de 
sus estrategias productivas y dornesticas. Los propietarios de 
embarcaciones de sistemas de pesca marginales, incluyendo los 
bongos con trasmallos de Puerto Cayo, tienen una situacion preca- 
ria en su capacidad de ahorro, similar a la de los hogares tripu- 
lantes. Pero, obviamente, la situation de este tipo de hogares es 
la menos favorable. Pese a ello, muestran tambi6n una capacidad 
de ahorro. Los tripulantes de las tres caletas tienen un ahorro 
promedio de alrededor de S/. 7.000 mensuales. Este fondo les 
perrnite paliar las malas 6pocas de pesca e invertir en algunas 
mejoras de sus condiciones de vida. 

Asi, la pesca artesanal es una actividad que genera buenos ingre- 
sos y que permite la reproducci6rl, y en ocasiones la ampliaci6n de 
la actividad y de los niveles de bienestar de los pescadores y sus 
familias. Indudablernente, este potential est& condicionado al 
esfuerzo conjunto de los miernbros de la unidad dorrrestica que, de 
una u otra forma, aportan para la reproduction de ambas esferas 
(pesquera y dorrrestica). Las condiciones econ6rr,icas de las fami- 
lies estan directamente relacionadas con el nurnero de miernbros. 
Las familias de rnayores recursos economicos requieren una propor- 
tion mayor de activos y una diversification de intereses para 
mantener su estatus socioeconomico y, en ocasiones, para consoli- 
darlo. Sin embargo, existe una serie de constricciones que amena- 
zan constantemente la actividad y que deben encararse si se quiere 
potenciar los recursos generados por estas comunidades y su fun- 
ci6n social. 
Los grander cuellos de botella de San Mateo son: la escasez de 
rnano de obra para la pesca que redunda en una mala utilization de 
la capacidad instalada; y, los altos costos de producci6n asi 
como el pronunciado nivel de endeudamiento entre los propietarios. 
Adicionalmente, miramos con preocupacion el hecho de que en lapso 
muy corto (10 anos) se haya producido un gran crecimiento del 
parque pesquero y del capital en juego. Esto implica una fuerte 
dependencia de factores externos (mercado, tecrnologia, etc.), 
sobre los cuales no existe control. Se conjuga con ester dinamica, 
la rnercantilizaciori creciente de las relaciones sociales. De esta 
manera, se han Perdido una serie de estrategias de ayuda mutua, 
ubicandole a San Mateo en una position de debilidad frente a 
presurnibles dificultades econ6mieas. Es decir, ha habido un 
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proceso de desestructuraci6n social que no via dado lugar aun a un 
nuevo ordenamiento social. 

En Puerto Cayo tarObi6n observarr,os escasez de mano de obra, pero 
con mejores posibilidades de resolution por la disponibilidad de 
poblaci6n rural aledana que puede incorporarse a las faenas de 
pesca. Mas problematicos son los bajos ingresos generados por el 
tipo de pesca alli realizado y por la sobrecaptura de recursos 
coruo langosta y camar6n. E1 ru._ i:c,t desarrollo pesquero en esta 
comunidad ha permitido preservar una serie de estrategias de ayuda 
mutua. Se observan, empero, conflictos entre grupos de inter6s 
que afectan la posibilidad de intentar nuevas vices de resolution 
al problerrra pesquero. Parte de los conflictos estan originados en 
la propia historia dF:- la corriurlidad y en la constituci&n de nuevos 
actores sociales. 

Finalmente, Salango tiene suficiente mano de obra dispon.ible. Su 
problema bdsico es la baja rentabilidad de los chinchorreros 
pequenos y de los otros sistemas de pesca. Estos sistemas de 
pesca enfrentan la necesidad de adecuarse a las nuevos condiciones 
del desarrollo pesquero. La ventaja de esta caleta es la existen- 
cia de otras oportunidades dde empleo. 

Cayo y Salango deberan considerar nuevas alternativas de desarro- 
llo pesquero; Sari Mateo, un proceso de ordenamiento y consolida- 
ci6n de su actual situaci6n. Los dilemas de las comunidades de 
pescadores suelen plantearse en terminos de racionalizar sus 
recursos financieros y humanos de manera que puedan generar una 
mejor distribuci6n de la riqueza, bajar los costos de producci6n, 
realizar cambios tecrrolagicos y contar con fuentes financieras 
adecuadas a su realidad. En el siguiente punto intentamos dar 
algunos par6metros para la intervencion del Estado y de otros 
actores involucrados en la pesca. 

2. Recomendaciones para el diseno de politicas de desarrollo pes- 
quero artesanal 

Nuestro analisis de las comunidades pesqueras pone de relieve 
modalidades de desarrollo basadas en esfuerzos privados antes que 
en un ordenamiento estatal.. Sin embargo, el sector pesquero 
artesanal estA contemplado en las politicas estatales, a travcs de 
instrumentos de dos tipos: 1) instrumentos de regulation y con- 
trol (vgr. las vedas y los registros de embarcaciones, tripulantes 
y comerciantes) que apuntan a ordenar el use de los recursos y a 
generar information bdsica para las decisiones de politicas; y 

2) instrumentos de fomento que giran en torno al financiamiento, a 
la comercializaci6n, a la capacitacion y organizaci6n del sector. 
Sin embargo, los dos tipos de acciones han contado con pocos 
recursos financieros y con poca voluntad politico para su gestion. 
La logica fundamental que ha incorporado las politicas para el 
sector pesquero en general, ha silo el f.ornento de productos de 
exportaci6n, r t rrmdu;- cap_1 t 
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ran. Actualmente pareceria existir una voluntad politica por 
desarrollar el sector pesquero artesanal que se propone aprovechar 
la disponibilidad rte recursos financieros externos. Esta coyuntu- 
ra pone de relieve la necesidad de pensar ciertas estrategias de 
desarrollo. 

La pesca artesanal es una actividad ligada a un recurso natural 
renovable pero limitado, patrimonio del pais, sujeta a varios 
cuellos de botella. Consideramos, por to tanto, importante que el 
Estado, el sector privado e instituciones privadas de desarrollo 
intervengan para proporcionar un desarrollo coherente del sector, 
que contemple tanto la conservaci6n del recurso como los aspectos 
socioeconomicos de la poblacion director e indirectamente involu- 
crada. 

Creemos oportuno iniciar esta discusi6n definiendo algunos concep- 
tos clave que enmarcan nuestras recomendaciones de politlcfas para 
el sector. Primero, observamos la contradiction existente entre 
la creciente conciencia de que los pescadores enfrentan a uri 

recurso limitado y las necesidades de los paises en desarrollo de 
aumentar su explotaci.an, toda vez que existe un mereado de expor- 
tacion en expansion y un grave problema de nutrician de la pobla- 
cion national. Esta contraposition de intereses se manifiesta en 
dos posiciones en torno a la intervencion en el sector pesquero, 
que tienen algunas dimensiones contradictorias (Salt, 1986: 18). 
De un lado, los bialogos plantean la necesidad de preservar el 
recurso e introduces el concepto de manejo o administracion del 
mismo; de otro, los planificadores y economistas plantean el 
problema del desarrollo. Siguiendo a Salz, puntualizamos las 
diferencias entre ambas concepciones. La primera remite a la 
administracion de los recursos con la intervencion del Estado, a 
traves de una serie de instrumentos, que produzcan el optimo 
beneficio social en relacian con la disponibilidad de recursos. 
La segunda, concibe el desarrollo como la generacian de condicio- 
nes, ya sea por parte del Estado o de manera espontanea, que 
sostengan el incremento del bienestar de la poblacion. Es decir, 
las dos concepciones difieren en cuanto a sus objetivos: en la una 
es la poblacion y, en la otra, el manejo rational de los recursos. 
Tambien difiere en cuanto a los actores intervinientes: para la 
primera, la administracion requiere de la intervencion estatal; 
para la segunda, el desarrollo puede o no ser el resultado de esa 
intervencion. 

Pensamos que amb-as concepciones deben tender a converges en obje- 
tivos comunes y superar sus connotaciones contradictorias. Cree- 
mos que es necesario un esfuerzo de desarrollo que no implique la 
destruction o extincion de especies; creemos tambi6n que el manejo 
de recursos no solo debe ser un objetivo del Estado, sino funda- 
mentalmente de la poblacion directamente involucrada. Este aspec- 
to ya via sido insinuado por algunos grupos interesados en la pesca 
artesanal (Cf., Neal, 1982: 8). Entendemos, entonces, el desarro- 
llo pesquero como el esfuerzo de una serie de actores por raciona- 
lizar el manejo y administracion de los recursos pesqueros en 
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funcion de tres objetivos. Primero, la conservation y protecc16n 
de los recursos nbiF t.ivo dc-be partir de algu- 
nas definiciones previas sobre la pertinencia de aurnentar las 
capturas y aprovechar rnejor el recurso, estabilizar o, finalmente, 
limitar los niveles de capturas. Esta primera decision implica 
conocer la situaci6ri de los stocks pesqueros, aspecto que excede 
el ambito de nuestra investigation. El segundo objetivo es aurrnen- 

tar los ingresos y el bienestar de la poblacion pesquera, articu- 
lando una serie de mecanismos en funcion de la definici6n previa 
sobre los recursos. Y por ultimo, pensar una distribuci6n del 
producto que mejore el nivel de vida de la poblacion consumidora. 
Es decir, una estrategia de cornercializacion adecuada a los reque- 
rimientos de la sociedad. 

Con base en nuestra investigation no poderaos establecer coil certe- 
za la politica adecuada respecto al manejo de los recursos. Sin 
embargo, es legitimo asumir que salvo en Cayo, caleta donde se 
captura camar6n y langosta y hay evidencias de sobrecaptura, no 
existe una amenaza de sobrecaptura que a corto plazo tenga impacto 
sobre los stocks pesqueros. Es necesario, sin embargo, mirar con 
ojos criticos esta asunci6n; la expansi6n del volur,;en de capturas 
en los dltimos anos debe con seguridad tener algun impacto sobre 
los recursos. Debernos, adernas, considerar el efecto de la indis- 
criminada destruction del mangle y los problemas de contaminaci6n 
de las aguas. Es irnportante tomar conciencia sobre el hecho de 
que los recursos pesqueros no son ilimitados y sobre la necesidad 
urgente de realizar estudios que estirnen los stocks pesqueros, 
informaci6ri basica para definir la intensidad de captura y ot.ras 
estrategias. 

Es, asimismo, imprescindible conocer con certeza la demanda nacio- 
nal e internacional de productos del mar (excluyendo camaron), de 
forma que se pueda tornar decisiones de politicas de intervencion 
con bases ciertas. Respecto al mercado externo podemos asurnir la 
existencia de un mercado en crecimiento, aspecto relevado por 
Morrissey (1987: 91) que presiona a aurnentar las capturas de 
ciertas especies. En relaci6n con la demanda nacional, tanto en 
fresco como industrial, su comportamiento es dificil de preveer. 
El ilnico indicador disponible, es el proporcionado por Freire 
(1988: 219); en su estudio sobre desnutricion infan til, basado en 
una muestra nacional dirigida a hogares con niFtos menores de 5 

anos, encontro que esos menores consumen 4,12 kg anuales de 
pescado y marisco, menor a to establecido para el conjunto de 
America Latina (7,4 kg anuales par persona). Es probable que 
considerando el conjunto de la poblacion, Ecuador se aproxime a to 
establecido para America Latina. Tampoco contamos con series 
estadisticas que muestren la variaci6n de esa demanda; solo pode- 
mos establecer que el consumo en el pais esta clararnente segmenta- 
do segun regiones. Las areas de mayor consumo son las rurales de 
la costa, seguidas de las urbanas de la misma regi6n.. La sierra, 
en general, presenta un bajo nivel de consumo. Esta constatacion 
nos perrnitiria pensar que hay un mercado potencial en el pais que 
debiera ser cubierto, con especial enfasis en la de 
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bajos ingresos, siempre y cuando el precio del pescado sea mas 
conveniente que el de otras carnes. Esta realidad permite asumir 
la existencia de una demander en crecirniento, que presiona hacia la 
ampliacion de las capturas y al use mas rational de los recursos 
de1 mar. 

2.1. Algunas definiciones necesarias 

Teniendo en cuenta los supuestos antes expuestos en cuanto a los 
recursos y a la demanda y tomando en consideration los resultados 
de nuestra investigation, a continuaci6n puntualizamos algunos 
aspectos basicos a definir en un diseno de political de desarrollo 
para los pescadores artesanales: 

1. Es necesario definir el papel del Estado y de cada urto de los 
actores involucrados en la actividad pesquera; es decir, definir 
los ambitos de intervention publicos y privados y sus limites. Si 
bien este aspecto excede a nuestra competencia, podemos senalar la 
necesidad de concertar a todos los actores intervinientes para 
establecer los roles de cada uno y armonizar intereses. Este 
esf uerzo debiera encaminarse hacia los siguientes probleruas: 

i) Ordenar la producci6ri para el mercado interno y para el merca- 
do externo. Debe entenderse que las prioridades en cuanto a 
generation de divisas para el pais y el fomento del consurr,o de 
proteinas internas no son opciones excluyentes, sino que se less 

debe asignar la importancia relativa a cada una (FAO, 1983: 4). 
Para tomar una decision al respecto hay que considerar el hecho, 
comprobado en nuestro trabajo, que los pescadores artesanales no 
solo estan ligados al rr,ercado interno, sino que crecientemente 
estan capturando especies para la exportation. No cabe entonces 
pensar que las politicos de fomento al sector industrial derivan 
en politicos adecuadas para la exportation. Es evidente la com- 
pleja imbricacion existente entre la pesca artesanal y los distin- 
tos mercados, internos y externos. La definici6n de una estrate- 
gia de exportation para la captaci6n de divisas debe it acompaKada 
por el fomento de la production desarrollada por los actores 
realmente involucrados en estas actividades y, a la vez, por 
esfuerzos tendientes a mejorar la calidad del pescado para consumo 
interno. 

ii) Definir el arnbito de las pesquerias artesanales y de las 
industriales. Las econornias pesqueras artesanales no bolo parecen 
viables desde una optica econ6mica, sino que tarnbien tienen rele- 
vancia en terminos sociales, por su capacidad de absorber rnano de 
obra. Sin embargo, en ocasiones compiten en condiciones desventa- 
josas con la pesca industrial. Las pesquerias industriales tienen 
un papel que jugar en la explotacion de especies ubicadas en aguas 
continentales y que estan bajo el control del pais. Este enuncia- 
do general debe ser concretado. En este sentido parece convenien- 
te una estrategia de delimitation de zonas de pesca, para to cual 
cabe rescatar to planteado por las organizaciones de pescadores 
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artesanales: la necesidad de delimiter una zona de reserva de use 
exclusivo de 40 rnillas. En este espaczo, en la actualidad, traba- 
jan tanto los pescadores artesanales corno los iridustriales, por to 
que se requiere un consenso en esta delimitacion. Las. experien- 
cias rnuestran que es ventajosa una estrategia de esta naturaleza, 
que en ocasiones converges con formas tradicionales de terlencia 
del rear. 

iii) Es tambien responsabilidad de los diversos actores comprome- 
tidos en el sector pesquero, definir una politica respecto al 
recurso. Urr primer purito es el coriocimiento adecuado sabre el 
estado de los recursos y la rnagnitud de los desernbarques en la 
costa del pais. E1 actual sistema de registro,irnplementado por el 
Estado, es absolutamente ineficieate y desorient.ador como instru- 
mento de politica. Resulta impost.ergable adecuar uria estrategia 
de recolecciori de information, con el concurso de la poblacion 
involucrada. Este conocirniento permitiria por ejernplo, implemen- 
tar inecanisrnos para el repoblarniento de especies en extincion, 
lirnitar su captura, etc. 
2. Al momento d l di.seKo rte political se debe torracir Cri CUC--fita Clue 
las cornunidades pesqueras articulan un conjunto de poblacion y de 
familial que no estan todas vinculadas directamente a la pesca. 
En este sentido, hay trabaiadores de tierra en distinto tipo de 
actividades (agriculture, comercio, etc.) y de diversos tipos de 
pescadores. Este aspecto tiene varias implicaciones. Pone por 
delante la disyuntiva de sectorializar las political y sus instru- 
rnentos y, de esta manera, privilegiar un grupo hurnano (pescadores) 
o bien, plantear un desarrollo integral a traves de to que se 
denornina programas de desarrollo de la cornunidad, o de desarrollo 
rural integrado, o de desarrollo regional o de manejo de recursos 
costeros. Cada una de estas estrategias tiene errfasis distintos, 
pero su comun denorninador es buscar formas integrales de desarro- 
llo; tratan de involucrar al conjunto heterogeneo de la poblacion 
aseritada en un espacio definido e incorporan las relaciones entre 
diversas actividades economicas y dinamicas sociales. 

Ahora bien, dado el actual manejo del Estado, considerarnos que 
todas estas perspectivas entraran en juego en un diseno de politi- 
cos y debiera plantearse urea coordination en de la comple- 
mentariedad de estrategias. Asi, por ejemplo, debiera incluirse 
la pesca dentro de los proyectos DRI en funcionarniento, debiera 
empujarse a incluir la pesca en los mismos; igual cosa con los 
programas de manejo de recursos costeros. Ello irnplicaria contar 
con una instancia de coordination (que existe), pero que actue con 
of icacia. 

3. Otro aspecto a ser tornado en cuenta es la heterogeneidad socio- 
econornica entre las caletas y entre los pescadores. Como ya to 
hernos senalado este es un factor irnportante toda vez que la inter- 
vencion no debiera romper la diriArnica social existent.e. Rupturas 
drasticas podrian tener consecuencias graves para los pescadores. 
Una i-e,squera coinpuesta por una cirrisa rcd cle rHl:,- 
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ciones entre personas emparentadas entre si y con mecanismos de 
ayuda mutua, que deben preservarse. El desarrollo debe tenor como 
base el consenso y coricurso rte toda la poblacion. Caso contrario, 
las iniciativas de cambio pueden ser facilmente desechadas por los 
propios y tenor ademas resultados no previstos en 
los objetivos iniciales. 

Los procesos pronunciados de diferenciacion social desembocan en 
situaciones de extrema pobreza y, como contraparte, rte gram con- 
centracion de recursos en pocas roanos. En este sen tido hay que 
definir hasta donde se quiere modificar la situation y, a la vez, 
pensar estrategias complementarias que beneficien a torla la pobla- 
ci6n. Igualmente, se debe montar estrategias diferentes Para los 
distintos grupos de Pescadores. Los pescadores con mayor capaci- 
dad economica no requieren de acciones de fornento particulares, ya 
que -como hemos visto- estan en condiciones de aprovechar la 
exis terntes. Sin embargo, deben participar en un esfuer._.o global 
de ordenamiento (administration de los recursos) 
Las politieas generates de forriento pares los pescadores artesanales 
deben contemplar los diversos grados de desarrollo de las caletas, 
sus particularidades tecnol6gicas, la compleja realidad de la 
comunidad, la relacian entre unidad dorrnestica y unidad de pesca, 
el tipo de articulation al mercado, la existencia de actividades 
complementarias, etc. 

2.2. Areas estrategicas de intervention 

Querernos ahora puntualizar aspectos concretos de intervenci6n en 
el Area pesquera coil base en nuestra experiencia de investigaciori 
y en las demandas surgidas en los talleres de rliscusivn realizados 
en las comunidades. En nuestra investigaciori hemos encontrado 
tres tipos de formas de pesca y rte organization socioeconomica; 
pueden haber otras variantes, que no invalidan nuestras recomenda- 
ciones. Estos trey casos tierien rasgos comunes, en cuarito a nece- 
sidades y demandas susceptibles de ser modificadas. 

2.2.1. Servicios: insumos pesqueros 

Uno de los puntos estrategicos para la pesca es la necesidad de 
disminuir sus costos de operaci6n, rebajando los costos de combus- 
tible y materiales de pesca. Ello podria lograrse en la medida en 
que los pescadores cuenten con una instancia que les proven insu 
mos, disminuyendo los costos actuales por efectos de la disper- 
si6n en el actual sistema de abastecimiento. No planteamos una 
estrategia de subvenci6n, sino de racionalizaci6n de los mecanis- 
mos existentes. 

De Paso se debe considerar que las cooperativas, leualmente cons- 
tituidas, tienen excencion de impuestos para la importation de 
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bienes de capital. Todos los beneficios que la legislation otorga 
a las cooperativas y a las empresas pesqueras no han sido aprove- 
chadas por los pescadores artesanales, tanto por su desconocirnien- 
to corno por una falta de voluntad politica que oriente hacia 
ello. 

En los casos de pesqueria que demandan carnada y hielo, se debiera 
incorporar estos ir,surnos al paquete, aunque a mediano plazo se 
debiera incorporar el use de hielo en todo tipo de capturas. 
Ello requeriria de un pequeiio frigorifico, to cual tarr,b-ieri perrni- 
tiria una manipulation adecuada del producto. De otro lado, el 
cuarto f rio podria facilitar el acopio del pescado y plantear 
mejores capacidades de negotiation con los comerciantes. En 
ocasiones, la provisi.on de carnada y hielo es uno de los elementos 
de coaccion extraeconomica hacia los pescadores. 

2.2.2. Firianciamiento 

Se debe rnantener y ampliar las line-as de credito estatales exis- 
tentes para mejorar la situacion financiera de los pescadores. Se 
debe pensar en rnecanisrnos Agiles de manera que puedan copar el 
espacio del credito informal. Corrro hemos visto ha existido una 
iniciativa privada importante en 1a renovation y arnpliacion del 
parque pesquero, a traves de la concesion de credito en condicio- 
nes sumarnente onerosas para los pescadores. Esta situation pudie- 
ra ser revertida en la medida en que exista una p(-Aitica de finan- 
ciamiento estatal con recursos y rnecanisrnos adecuados a la activi- 
dad pesquera artesarial. 
Se debiera plantear tres tipos de creditos: 1) para iniciar la 
actividad de captura, para casos de pescadores jovenes que no 
tienen bienes pesqueros, pero que estdn interesados en incorporar- 
se a la actividad corno propietarios de embarcaci(.-nes; 2) para 
mantenimiento y rnejoras de los bienes pesqueros, que podria ser 
manejado corno un forldo rotativo de los pescadores de urea comunidad 
y, 3) para epocas de rnala pesca, que tambien puede ser administra- 
do corno parte de un fondo rotativo. Los dos ultiruos tipos de 
creditos deben ser rnanejados de manera agil y podrian ser adrninis- 
trados directamente por los pescadores y sus organizaciones, en el 
caso de que demuestran capacidad para ello. 

2.2.3. log is 
Es necesario tornar en cuenta to senalado sobre las tecriologias 
actualrnente utilizadas en relation con su costo-beneficio y con 
los recursos. Asi, por ejernplo, en el caso de la langosta de Cayo 
se debiera introducir el use de trampas, de manera que se pueda 
seleccionar el tarnano de la langosta capturada. 

En caletas corno Salango, :e debiera propiciar un cambio tecrrologi- 
co para to chinchorreros pequerios, que sea cohere-rite con 1-as 
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formas de pensar tradicionales y que mejore los ingresos de los 
pescadores, tanto propietarios como tripulantes. Una estrategia 
similar debiera plantearse en Puerto Cayo, en donde las embarca- 
ciones permiten incorporar otro tipo de artes de pesca, y con ello 
diversificar el tipo de especies capturadas. Es decir, pensar en 
err,barcaciones que usen varios tipo de artes, potenciando to ya 
existente, en terminos de combination de artes de pesca. 

2.2.4. Comercializacian 

Si bien conocemos la compleja relacian pescador-come. rciante y 
ciertas desventajas para el pescador en el actual esquema, no 
consideramos conveniente una estrategia de iricorporacior, de los 
pescadores en la comercializacivn. Tal ve-z ello pueda ser paste 
de una politica a largo plazo. En la actualidad se debe tender a 
romper algunos de los lazos que afectan negativarnente los ingresos 
de los pescadores (vs. financiamiento y servicios) y su capacidad 
de negotiation. Ambos aspectos han sido ya incorporados al hablar 
de los servicios basicos y del financiarrniento. Creemos que esas 
acciones pueden mejorar la capacidad de negotiation de los pesca- 
dores. Estos esfuerzos podrian hacia adelante, abrir espacio para 
la participacian directa de los pescadores en la fase de cornercia- 

2.2.5. Inf raestructura 

En algunos casos se requiere de infraestructura basica en cuanto 
al manejo de las ernbarcaciones (pequenos muelles, sitios de repa- 
racion y mantencion de los equipos). Este tipo de infraestructura 
debe pensarse en relation con el parque pesquero de las corr,unida- 
des, las condiciones de las bahias y su ubicacion en el contexto 
regional. 

2.2.6. Recursos 

Es necesario que la poblacian de pescadores participe directamente 
en el control de los recursos. En esta medida, ellos debieran ser 
agentes activos en el registro de los desembarques, de manera que 
esta information puede ser utilizada por las autoridades para 
definir politicas en cuanto al manejo de recursos. Esta estrate- 
gia ester ligada a la idea de plantear un area de reserva exclusive 
de pesca pare los pescadores artesanales. Esto puede incentivar 
una preocupacion, por parte de los pescadores, por el use rational 
de los recursos. 

2.2.7. ©rgani.zaoi6n 

Un punto estrat6gico de intervention es to relativo a las organi- 
zaciones de base de los pescadores. Si bien exist.e dos federacio- 
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nes nacionales que agrupan a las cooperatives y otras organizacio- 
nes pesqueras artesanales, es evidente que esas organizaciones de 
base tierien una fuerte debilidad. Por lo general se coristituyeron 
por iniciativa estatal y no existieron arabitos de interns de los 
pescadores que fueran gestioriados por las organizaciones. Como 
senalaruos las organizaciones tienen poca representatividad y poca 
experiencia de gestion. En este sentido es necesario un proceso 
de animacion y eraprender acciories que mejoren la capacidad de 
gestion de los pescadores, tanto hacia el mundo externo 
(instituciones estatales y privadas) cuanto en su gestion interna 
(consenso, representatividad, adruinistrativo y firianciero, 
etc.) 
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ANEXO 1 

UN IDADES DE OBSERVAC ION E INSTROMENTOS DE RECOPILAC ION DE 
ITJFORMACI A 

1. Ullidade.s de observac:iC,n 

A to largo de la irtvrsti.gacion, se pr.ivi.legi-aron t.res unidadc_.s de 
observaci6n y anal.isis: la unidad ciomestica; la unidad de pesca; 
y, P-1 merc.:Etdo 

Unid.=td. 

Definido en termi-nos de los rniemb:ros que comparten la mesa, f.ue 
registrado en el. censo, ell las entrevistas y en el- p.resl.tpuesto 
familiar. 
La informaci6n recabada sobre unidad domestica ha permitido 
evaluar .Los lil.veles de bienestar socloeconomico y las estrategias 
de. vida de, la s Iismas (C.apitulos 5, 6 y 10 ). 

Unidad de pesca 

Detinida en terminos de los indlviduos y iJienes orIg-anizados ell 
torno a una embarcacion, fue registl_'ada ell el- censo, en las 
entr'evistas, en el registro de los aspectos tecnicos de las artes 
y embarcaciones y en el reg'istr.'o de ingresos y gastos de la 
actividad pesquera. 

La in ormacioll recabacia sol7re t.,iniclad de pesca ha permitido 
de-cr].blr y analizar los siStemas &-pesca, los volt:ime_nes 

do: , l c,apital invertido en la activid._ad, 1os g,tstos de 
L.r icti.vi.d.ad, los ingresos de los y tripul.,:antes (C-apitul.os 

i, `( y tS) 

Me, rc tdc 

Definidc, coma el marco d- l.as interrelaciones del con;pra- 
venta cl productos del mar, fue registrado a traves de las 
entrevistas a los duenos de embarcacion y comerclantes, del 
reg'istro de ingresos y gastos de la act:i.vidad pesquera y registro 
de prec i_o , en e l mercado regional I . 

La permite e tablecer los canales de 
comerc ali"aci6n, los factore-s extra-ecc,n6micos en la relaclon 

I Parte de,' ester informac 16n ha silo ciesechada por carecer de 
cornsi.stencia.. 
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pescadores-comerciantes y un peso de las caletas en el mercado 
regional (Capitulo 4). 

Instrumentos 

La investigaci6n se desarrolla entre'septiembre de 1986 y 
septiembre de 1968. A to largo de este tiempo se implementaron 
una serie de instrumentos para recabar informaci6n de primera mano 
sobre la realidad de las corciunidades pesqueras San 
Mateo, Cayoy Salango. 

Censo 

La aplicacion de instrumentos empieza cronol6gicamente por un 
Censo rte hogares y pescadores en las tres comunidades. La boleta 
de1 Censo comprende seis secciones: 

1. Vivienda y unidad busca recopilar informaci6n 
sobre vivienda, bienes y miembros del hogar. Esta secci6n 
estuvo diseriada paraa elaborar un indice de bienestar 
domestico. 

Estructura demografica de la unidad domestica, indaga sobre 
una serie de variables descriptivas de los miembros que viven 
en el hogar: sexo, escolaridad , edad, etc. 

3. Actividad de los miembros de la unidad domestica, registra la 
actividad principal y secundaria, remuneradas o no, que 
realizan los miembros mayores de 12 ahos. 

4. En el caso de dueno de embarcaci6n(es), se indaga sobre el 
numero de embarcacion, caracteristicas, artes, el equipo de 
trabajo y la comercializaci6n de1 producto. 

S. En los casos de tripul.antes, se registra la embarcacion donde 
trabaia, la estabilidady el sisterna rte pogo. 

6. En e1 case de comerciante, indaga sobre el sistema de comer- 
cializaci6n en el cual ester inserto. 

El Censo se aplic6 entre fines de noviembr.e y primeros dias de 
diciembre de 1986. Ha perraitido ident if icar el numero de 
familias, la poblaci6n total, el numero de pescadores y sus carac- 
teristicas y, de otro lado, agrupar a las unidades domesticas y 

pesqueras Begun sus niveles de capitalizaci6n y actividades 
desarrolladas2. 

2 Un balance critico de las preguntas del Censo fue hecho por el 
equipo y se encuentra coma material de discusi6n interna. 
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Adicionalmente, el Censo fue utilizado paraoseleccionar los 
unlversos a los cuales se les apllco otro tlpo de lnstrumentos. 

Cabe anotar tambien que, en terminos del parque pesquero de las 
comunldades, la informaci.6n censal fue corregida y actualizada en 
base a datos proporcionad.os por las fabricas productoras de fibras 
de vidrio, las estadisticas oficiales y las entrevistas. Ello 
Race que en ocasiones el total de embarcaciones difiera en los 
analisis parciales. 

EntY evi s tas 

Se aplicaron entrevistas, entre los meses de abril y .julio de 
1987, a hogares de las tres comunidades, seleccionadas en base al 
Censo. Las variables utilizadas fueron la orlektaci6n del trabajo 
y los niveles de bienestar en los hogares. E1 Cuadro 1 muestra el 
numero de entrevistas, seg6n tipos de hogares y la proporci6n con 
respecto al numero total de hogares. Si bien el porcentaje de 

Cuadro 1. Nurrrro de entrevistas aplicadas y porcentajes en relaci6n al Censo, segtul 
tipos de h ogares. 

SAN MATEO PUERTO CAW) 
. . .. .. 

SALAR11, 

No. Entrev. % Censo 
............... ..._............. . ... 

No. EntrQv. % Censo No.Entrev. % Censo 

Hogares dueino 19 26.8 (71) 12 30.8 (39) 15 68.2 (22) 
Hogares tripulantes 1 15.9 (32.) 14 15.7 (89) 16 19.8 (81) 
Ctras pescas 
Hogares no Fesqueros/ 
inactivos 3 20.0 (15) 6 9.8 (F.;1) 8 8.8 (91) 

Total 43 19.7 (213) 32 16.9 (189) 39 20.1 (194) 

entrevistas en relaci6n al total de hogares de cada caleta es 
cercano al 20%, ello no es proporcional en t6rminos del tlpo de 
hogar. Debldo al interes en las categorlas pesqueras y en 
especial entre hogares con embarcaci6n, se prlvlleglaron estos 
i=iltimos. Uado el use que se realiza de esta informaci6n los 
sesgos provenientes del peso diferenciado de categorias no tiene 
mayor impacto. 

La entrevista consta de dos pa rtes b._is icas : 

La primera ester referida a la historia familiar. Indaga sobre 
el ciclo de capitalizaci6n de las unidades domesticas en 
relaci6n a los origenes de sus padres, a la historia laboral 
de los jefes y a la compra de bienes. 

La segunda secci6n, referida a las acti.vidades que realizan 
los miembros mayores de 12 aiios, contiene varios formularios 
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especificos para cada tipo de tripulante, 
comerciante de productos del mar y actividades no pesqueras). 
El objeto de esta secci6n es profundizar en las diversas 
actividades que se realizan en las comun.idades, haciendo 
especial enfasis a aquellas vinculadas a la pesca. 

A nivel de los dueEos se busca reconstruir indices sobre costos 
fijos y financieros de la actividad, los sistemas de contrataci6n 
y comercializaci6n. En el caso de tripulantes se profundizan las 
relaciones de trabajo, y los ingresos. En el caso de comerciantes 
de productos del mar se indagan costos, relaciones con los 
pescadores y circuitos de comercializaci6n. Adicionalmente se 
formulan algunas preguntas de opinion sobre eventos comunales y 
estatales. 

Tambien se realizaron algunas entrevistas a comerciantes de fuera 

de/la 
caleta para indagar los circuitos de comercializaci6n y 

compz omi sos con lo s pe scadores . 

Registro grafico de caracteristicas tecnicas de embarcaciones y 
artes de pesca y registro de costos del equipo pesquero. 

Paralelamente a la realizaci6n de entrevistas, un especialista en 
la materia, realizo un registro grafico de las caracteristicas 
tecnicas de las embarcaciones ,y artes de pesca y observaciones de 
la faena de pesca. 

Para ello, se seleccivnaron casos en funci6n de los sistemas de 
pesca predominantes y marginales en cada comunidad. Esta 
informaci6n ha sido utilizada para describir y analizar los 
sistemas de pesca (Gapitulo 2). 

Adicionalmente se realizo una recopilaci6n de precios a nivel de 
los mercados locales y regionales de los equipos pesqueros, to 
cual fue utilizado pares estimar el capital pesquero (Gapitulo 6). 

Registro de ingresos y egresos de la ar_tividad pesquera 

Un grupo de pescadores de cada cominidad, supervisados por 
ayudantes de campo, llevaron un registro diario de ingresos, 
egresos y voldmenes de capturas. En Sari Mateo se to hizo desde 
mayo hasta octubre de 1987; en Sa.lango desde junio hasta noviembre 
de 1987 y en C.ayo, de manera exploratoria, se la hizo desde agosto 
a noviembre de 19883. 

La selection de pescadores que llevaron este registro estuvo 
determinado por la voluntad de las personas, antes que por 

3 Esta informaci6n en Puerto Cayo fue desechada en el anAlisis 
de lo s desembarques pesquero s (Capituly 4 ) . 
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criterios sistemiticos de, selecc.i6n. Sin embargo, se lntento 
re.scatar Ios di.ver.sos sisternas de pesca y dinamicas en torno a la 
actividad. La forma de registro signific6 que hubieran casos de 
deserci6n adernas de di.fi_cultades de varios 6rdenes en la toma de 
datos. 

Cu._u1rc, 2. NUmero de embarcaciones que llevaron .registro por meses 
y porcentaje sobre el total de embarcaciones. 

No. J/ G No. O No. u 

tot. emb. tot. emb. tot. ernb. 

Abril 23 16. 1 

Mayo 23 16. 1 

Junio 28 19.6 15 65.2 
JlAlio 26 18.2 15 65.2 
Agosto 27 18.9 5 8.3 14 60.9 
Sept iernbre 30 21. 0 8 13. .3 11 47. 8 
()ct u.bre 27 18.9 9 15. 0 10 43. 5, 

Noviernbre 7 11.7 11 47.8 

El Cuadre, 2 .sera-la el numero de embarcaciones por caleta que 
llevaron registro y el que ello sign.ifica sobre el 
con.junto de embarcaciones. En Salango cubre mds de la mitad del 
universo, en San Mateo sobre el 15% del universo total y en Cayo 
varia enor.memente . Esta realidad ha conducido a que el 
tratami_ento de la informacic,n varie de una a otra cornunidad, 
aspectos especificados en los capltulos correspondlentes. 

Cornoya. senalamos la tiene varios inconvenientes que 
son descritos en los Capitulos 5 y 8. Solo queremos senalar que a 
modo experimental se han uti.lizado dos mecinicas en el analisis de 
ester irif_orma.ci6n. 

1. Una, que busea elpandir Iris datos al conjunto de la cornunidad y 
a la vez, uniformar la base de datos para compararlos mensual- 
rnente ,y por temporadas, en terrni.nos de l.os volurnenes de captu- 
ra. 

Otra, que enfatiza problernas en el registro de la i.nforrnaci6n y 
Iris corrige, no uniforrniza la base de datos ya que no hace 
cc)mparaciories rnensua1es. Trabaja con prome_dios del periodo de 
recolecci6n de informaci6n, en el cual estan incluidas las 
va.riaciones rnensuales. 

El registro tiene cu.'atro secciones: 

1. La identificaci.on general de la uni.dad de pesca y recursos 
utilizados en la salida; 
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Grdfico 1. Unidades de observation e instrumentos 

................. ... ..... ... 

UNIDAD UNIDAD 
DOMESTICA i j PESQUERA 

INSTRUMENTOS 

Presupuesto Censo Registro de ingresos y 
Familiar Eritrevistas egresos de la activ. 

Registro grdf ico de 
embarcaciones y artes 
de pesca. 

MERCADO j 

I 

....................................... 

INSTRUMENTOS 

Entrevistas 
Reg;istro de ingresos y 
egresos de la actividad 
(precios/playa) 

Registro de precios, 
volumenes de venta y 
procedencia de productos 
del mar (precios/mercado). 
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2. egresos de combustible, alimentation, etc.; 

3. ingresos percibidos por el total del desernbarque, especifi- 
cando especies. 

4. Repartos de los ingresos percibidos. 

Esta informaci6n ha permitido estimar el conjunto de desembarques 
de la comunidad ,y la estacionalidad de los mismos. De otro lado, 
posibilita establecer los ingresos de la unidad de pesca, de los 
duehos ,y tripulantes, identificar gastos, los modelos de 
repartici6n y los precios playa por especie. 

Registro de precios, volumenes de venta y procedencia de productos 
del mar en los mercados regionales. 

Entre los rneses de julio y septiernbre de 1987 se realiz6 un 
registro semanal de precios de productos del mar, en los mercados 
de Manta, Tarqui, Tosagua, Jipijapa y PortovieJo. El registro se 
to hizo a nivel de comerciantes miyoristas y minoristas y cont6 
con el apoyo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi. El 
C1ladro 3 muestra el ndmero de registros realizados en cada mes, 
segun mercados. Si bien el universo es heterogeneo permite 
reconstruir algunos aspectos de la dinamica del mercado regional. 

L.;-:L boleta recaba inforrnaci6n sobre la forma de venta, el volumen 
para la venta, el preclo de venta, la procedencia y destino para 
cada especie identificada. 

Solamente se ha sistematizado alguna informaci6n de los canales de 
comercializaci6n de aquellas especies p.rovenientes de las caletas 
analizadas. La info.rmaci6n sobre precios ha sido desechada, 
resoluci6n en el Capitulo 5. 

t,uadro 3. Numero de registro por meses y segdn mercados. 

TARQU I MANTA TOSAGUA JIPIJAPA PORTOVIEJO 

May. Min. May. Min. May. Min. May. Min. May. Min. 

J1.11io 31 88 12 95 12 45 77 144 62 60 
Agosto `7 41 67 1 37 8 127 23 52 
Septi.embr.e 22 76 6 62 71 36 146 28 12 

()ctubre - t0 38 1 11 34 4 13 
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Presupuesto familiar 

Se aplico a un numero muy reducido de unidades domesticas una 
entrevista orientada a reconstruir el presupuesto familiar: 10 en 
San Mateo, 8 en Puerto Cayo y 6 en Salango. En San Mateo, ello se 
pace para el mes de octubre de 1987 y en Salango y Cayo para el 
mes de' noviembre de 1987. 
La entrevista contiene dos partes: 

1. [Ina primera que busca indaagar la estacionalidad anual en gas- 
tos e ingresos y el manejo del presupuesto familiar. 

2. Una segunda, central, registra los gastos domesticos por 
rubros en.el ultimo mes y los ingresos por miembros y tipo de 
actividad en el ultimo mes. Adicionalmente, se busco indagar 
la circulacion de bienes y servicios no monetarios. 

Estas entrevistas, en el Capitulo 9, han permitido evaluar las 
estrategias de consumo de las unidades domesticas y realizar un 
balance entre ingresos y gastos domesticos. 
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ANEXOS 

FORMULARIO 1: DUENOS, EMBARCACIONES, MOTORES, ARTES I PAG. 6 No. I 

35. LCuantos duenos de embarcaciones artesanales hay en este hogar? 

Ahora voy a hacerle unas preguntas sobre las embarcaciones y motores que estan usando. 

36. LQuienes tienen? 

(NOMBRE DEL DUEIRO) D 

(NUMERO DE ORDEN 
() W ' I I 

SEGUN PREG. 17) uJ 
37. LComo se llama la 

embarcacion? 

(INDAGUE: LTiene otras?) 

38. LLa embarcacion es: 

1 - solo de .... , ; 1 [ ] 1 [ J 1 [ ] 1 [ J 

2 = en sociedad con 2 [ ] 2 [ ] 2 [ ] 2 [ ] 

otros; o 
3 [ ] 3 [ ] 3 [ ] 3 [ ] 

3 = de familia? 

39. LTiene matricula? 
1[ ] 2[ J 1[ J 2[ ] It ] 2[ I 1[ ] 2[ ] 

1 = Si 2 = No 

40. LQue tipo es? 
1 [ ] 1 [ ] 1 [ ] 1 [ ] 

1 = bongo o canoa 2 [ ] 2 [ ] 2 [ ] 2 [ ] 
de montana 

3 [ ] 3 ( ] 3 [ ] 3 [ J 

2 = f ibra 
4 [ ] 4 [ ] 4 [ ] 4 [ ] 

3 = chinchorrero 
5 [ ] 5 [ ] 5 [ ] 5 [ ] 

4 = lancha 
6 [ j 6 [ ] 6 [ ] 6 [ ] 

5.= barco 

6 - otro (ESPECIF.) 

41. ientas toneladas ti 

ene? 1 1 1 l l l l 1 1 1 I I I I 

42. LLa.embarcacion es: 1 [ ] 1 [ ] 1 [ ] 1 [ j 

1 - nueva; o de 

2 = segunda mano? 
2 [ ] 2 [ ] 2 [ ] 2 [ ] 

43.LEn que ano empezo" 

a traba,jar? 19 I I 19 J 19 1 19 ( [ 

44. IComo se mueve? A: 

1 - vela 
1 [ ] 1 [ ] 1 [ ] 1 [ j 

PASA P 48 2 [ ] 2 [ ] 2 [ ] 2 [ ] . 2 - remo 
3 [ ] 3 [ ] 3 [ 1 3 [ ] 

3 - motor interior [ ] 
4 [ ] 4 [ ] 4 [ ] 

4 - motor fuera borda 

45. LCua"ntos c s 

tiene el motor? L L -f -- - - 
46. jEn que ano compro 

el motor? 19 [ 1 1 19 I I I 19 1 , 19 U 
47. LEl motor es : 

1 [ ] 1 [ ] 1 [ ] 1 ( ] 

1 = nuevo; o de 

2= segunda mano? 2[ I 2[ I 2[ I 2[ I 

48. jCuantas veces salio 

la embarcacion en L 1 I I 1 L 1 

el ultimo mes? 

49. iCuantos trlpulantes W W W W lleva? 

14 
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ANEXOS 

FORMULARIO 1: DUENOS ..... (3) PAGINA 8 BOLETA No, 

Ahora quisiera hacerle unas preguntas sobre cada uno de los duenos de embarcac16n 

ENCUESTADOR: TRANSCRIBA 
DE LA PREG. 27: 

54. NOMBRE DEL DUERO 

NUMERO DE ORDEN' D f t J [ 

55. LSale ..... a pescar? 
1 = siempre I [ ] 1 [ J 1 [ ] 

2= a veces 2[] 2[ I 2[] 
3 = ahora no, pero 3 [ J 3 [ ] 3 [ ] 

antes salia 4 [ ] 4 [ ] 4 [ ] 

4 = nunca 

56. LComo reparte ..... 

la pesca? 

(DESCRIBA) 

1 1 1 1 1 1 1 L -L I I I I 1 l l l l l l i 

57. ZDonde vende ..... 

el pescado: en el 
1 = mar; 1 [ ] 1 [ J 1 [ ] 
2 = la playa; o 

3 = fuera de la 2 [ ] 2 [ J 2 [ ) 

(CALETA)? 3 [ ] 3 [ J 3 [ ] 

IMPARTA FORMULARIO 3 

58. iVende ..... a uno o a 

varios comerciantes? I [ ) 1 [ ] 1 [ ) 

1 = uno 2 [ ] 2 [ ] 2 [ ] 
2 = varios 

59. ZVende ..... siempre a 
1 [ J 1'[ ) 1 [ ] 

los mismos 
comerciantes? 2 [ ] 2 [ ) 2 [ J 

1 = si 2 = no 

(I'RAT'E DE INDAGAR NOMBRES 

Y ANOTE EN OBSERVACIONES) 

60. LMantiene ..... com- 
promiso con algum I [ ] 1 [ ] 1 [ ] 

comerciante? 
2 [ ] 2 [ ] 2 [ ] 

1 = si 2 = no 

61, iAlguno de estos I [ J 1 [ ] 1 [ ) 

comerciantes viene de 
2 [ ] 2 [ ] 2 [ J 

otra localidad? 
1 = si 2 = no 

(ESPECIFIQUE) 

62. ZComo vende el pescado, 1 [ ] 1 [ ) 1 [ ] 

1 = toda la pesca o 
en bulto 2 

[ ] 2 [ ] 2 [ I 

2 = por pieza 3 [ ] 3 [ ] 3 [ ) 
3 = por peso 
4 = por pieza y peso? 4 [ I 4 [ ] 4 [ ] 

(INDAGUE Y REGISTRE LA 
RESPUESTA EN OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES: 

16 
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ANEXOS 

FORMULARIO 3: COMERCIANTES PAGINA 10 BOLETA No, 

70. LCuantos comerciantes de pescado hay en este hogar? 

ENCUESTADOR: TRANSCRIBA 
SEGUN LA PREGUNTA 29: 

71. NOMBRE DEL COMERCIANTE 

NUMERO DE ORDEN 

72. !En que localidades 
compra pescado? ..... - - - 

(ANOTE LOS TRES PRIMEROS 
LUGARES QUE MENCIONA) 

73. LEI pescado to compra 
en: 1 [ ] 1 [ ] 1 [ ] 
1 = el mar 2 [ J 2 [ ] 2 [ ] 
2 = la playa; o en 
3 = ambos sitios? 3 [ ] 3 [ ] 3 [ ] 

74. LQGe pescado compra? _ 

(ANOTE LOS TRES PRIMEROS 
QUE MENCIONA) 

_ 

75, L..... compra el 
pescado: 1 ( J 1 [ ] 1 [ ] 

1 = siempre a los mis- 
mos pescadores; 2 [ ] 2 [ ] 2 [ ] 

2= a ]os mismos y a 3[ J 3[] 3[] 
otros; o a 

3 = cualquiera? 

76. LEn que transp6rta 
..... el pescado? 

I 

[ ) 

1 

[ ) 2 [ J 1 = camion 2 2 

2 = camioneta 

3 
[ ] 3 3 [ J 3 [ ] 

3 = lancha 

4 
[ J 

[ ] 4 [ ] 

4 = otro (ESPECIFIQUE) 

77. LVende el pescado por 
1= pieza o por 1[ J I[ J I[) 

- 
peso 0 

3 = ambos? 

(PIDA EXPLICACION Y ANOTE 3 [ ] 
3 [ ] 3 [ ] 

EN OBSERVACIONES) 

78. LVende ..... el pescado 
1 ( ] 2 [ j I [ ] 2 [ ] 1 ( ] 2 [ ] 

a la industria? 
1 = si 2 = no 
(SI: LCual?) 

79. ZEn que localidades 
vende ..... el pescado? 

(ANOTE LOS TRES PRIMEROS - 
LUGARES QUE MENCIONA) 

OBSERVACIONES: 

18 
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ANEXO 2 

GLOSARIO DE `1'ERMINOS 

Actividad. Se refiere a urea ser.ie de practicas y ocupaciones, 
remuneradas o no, a las qI_ie se ded.ican los mi.embros de las 
unidades domesticas. 

Artes de pesca. Implementos necesarios para capturar diversas 
especies bioacuaticas. 

Comerciantes de productos del mar. Se refiere a i_ndividuos que se 
dedican a la compra-venta de productos del. mar. Se distinguen 
comerci_ant,___da l tale a, los residentes en la comunidad y 
comerciantes de fuera de la caleta que no residen en la comunidad; 
pueden ser qa yori_staa (acopiadores) minorista5 (distribuidores al 
publico consumidor). 

Compromisos. S- refiere a las .relaciones financieras informales 
estableci.das entre los duenos y los prestamistas. 

Comunidad o caleta. Constituida por los hogares que comparten una 
identidad territorial, servicios e interrelaciones sociales, 
econcimicas y politicas. Se denomina tambien caleta, en la medida 
que tienen una orientac:i(5n bdsicamente pesquera. 

Duenos. Se refiere a los propi.etarios de embarcaciones pesqueras 
artesanales y que pueden ser bongos, pangas de madera o fibras, 
chinchorreros, etc. 

Egresos. Se refiere a los costos variables de la embarcacion. 

Estrategia de vida. Se refiere a las acciones emprendidas por los 
miembros de las comunidades domesticas para garantizar la 
reproducci6n de la unidad domestica y sus indi.viduos. 

Ingreso bruto de la unidad de pesca. O valor de la captura remite 
al valor bruto de venta de la captura. 

Ingresos netos de los costos variables. Son los ingresos brutos 
de la unidad de pesca menos los egresos. 

Ingreso neto de los costos variables del dueno. Son los ingresos 
netos de la unidad de pesca menos los repartos y sumados ot.ros 
ingresos pesqueros de los duenos. 

Ingreso neto de los Buenos. Son los ingresos netos de los costos 
variables del dueno, descontando los costos fijos y costos 
fznancieros. 
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Precio playa. Se refiere al precio de los productos del mar al 
momento de su primera venta, en playa o mar, desde el pescador al 
primer comerciante. 

Precio mercado. Se refiere al precio de los productos del mar en 
cualesquiera de sus fases de comercializacion. 

Reparticion. Es el valor total que recibe la tripulacion de la 
uni.dad de pesca. Formas rte repartici.on son los modelos de 
repartos establecidos en cada sistema rte pesca. 

Sistema de pesca. Forma de combination de la embarcacion, artes e 
instrumentos pares desplegar la actividad de captura. 

Tripulante. Se refiere a los pescadores artesanales que no poseen 
embarcacion, aunque pueden tener artes de pesca, y que trabajan la 
mayoria del tiempo en faenas de captura en embarcaciones de 
particulares o parientes. 

Unidad domestica. Es el con.junto de individuos que pueden o no 
estar vinculados por lazos de parentesco o afinidad, que comparten 
la cocina y en alguna medida, los gastos e ingresos y toda una 
serie de actividades necesarias para la reproduction de los 
miembros de la unidad domestic- 

Unidad pesquera. Es el con.junto de individuos y bienes 
organizados en torno a una embarcacion. EstA constituida por el 
dueho(s) de la' embarcacion, los tripulantes, la embarcacion, 
motor(es), las artes de pesca y otros implementos necesarios para 
realizar las capturas. 

Voldmenes de captura. Se refiere a las magnitudes en peso 
desembarcadas por embarcacion y segun especie y a nivel del 
conjunto de la cornunidad. 



ANEXO 3: 

LISTA DE PECES, CRUSTACE03", MOLUSCGS Y REPTILES 

La investigation que llevamos a cabo en San Mateo, Puerto Cayo y 
Salango se centr6 en el drea socioecon6mica. No contamos con el 
apoyo de bi6logos que identificaran las especies desembarcadas. 
Nos limitamos unicamente a consignar el nombre vulgar que los 
pescadores sehalaban. Esta information si bien fue suficiente 
para cubrir nuestros objetivos, evidentemente no to es para 
investigadores que trabajan dentro del area biol6gica. Como una 
forma de suplir esta deficiencia incluimos un listado preparado 
por e1 Instituto National de Pesca (INP) en los anos 80 y la lista 
ester tomada de Massay, S. Revision de la lista de peces marinos 
en el Ecuador. En Boletin Cientifico y Tecnico, Vol. 6, INP, 
t;uayaquil, 1983. 

En la introducci6n de ese estudio el autor zenala que a la f.echa 
de su publicaci6n se habia identificado 419 especies incluidas 
dentro de 244 generos y 111 familias (Massay, 1983). 

LISTA DE PECES 

Fa-mi1i.ys Nombre tin ilgar Nombre ingle-Ss Nombre cientifico 
_ .........._...... ............ ...__. ........................................................................... 

Albs lidae Lisa saltona Bonefish Alb.zla vulpes 

Alopidae Tib_ r6n zorro Thresher shark Alopias vulpinus 
Bigeye thresher Alopias superciliosus 

Ar i idae Bagre Sea-catf i.sh Pagre panamens is 
Arius dowi 
Arios furthie 

Bag-re colorado Arius dasycephalus 
I3apxe conchimala Arius jordani 
Bagre; ca.jeta Arius multiradiatus 
Lagre Netuma platyposon 

BraiichicDss tegi.dae Cakezudo; cabez6n Ocean white fish Caulolatilus cabez6n 
Ca_llolatilus princeps 

Brotulidae Corvirma ag1'1ada; BrOtl tl id-ee 1 Brot ula c larkae 
corvina;lengi-iada 

corvina de altura 
Corv,ir ao-da Brotula ordwagi 

Cararigi_dae Ojon,Jt; F --porta Bigeye-scads Selar criuiie-nophthalra.Ls 
gogle-eye jack 
horse--eye jack 

crri cz_taca; Parrrprno tai ut a rorsa is 
cami_se-ta 
Cari tai Pacific m--Aonfish Selene peruvianus 
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Familias Nornbre vulgar 

ParrrparL 

Jure 1 
Jurelito; dam;a 
Jure 1 ito 

Jure1; i rrelit 

Jurel 

Caballa;caballita 
F-b_tayaipe 

Ho j it,---L; cuclvirita; 
Celnsa 

Carc, harhinidae `I'o1lo; caz6n 

Tibur6n 

Cetorhinidae 

Clupe idae 

CluLeidae 

Pinchagua 
11 

Sardina pelada 
Sardina redonda 

Coryphaenidae Lbrado 

Nombre inglts 

Hair fin ned; silverfish 
Lookdowr i 
Pacific rr"-Dnf is h 

Parnpann 

Mackerel scad 
Blutnose jack 

Crevalle jack; harse 
("rev-ally 
Jack, yelow, car.a-rLx 

Pacific jack mackerel 
(seen jack 
Pacif i.c amber jack 
Califoi:rri,a yellowtail; 
amber j ack 
Mazatlana; yelowtsai1; 
ambl !rjack; arri -rf ish 
(Pacific) yelowtail; 
Jack; bi-urq-er 

Blacktip shark 
Bull shark 
Gray shark 
Sr7]dlltall shark 
Dusky shark 
Galataagos shark 
Bignose shark 
Sickle shark 
Pacific sharpnose 

shark 
Requiem shark 
Lerrr)n shark 

Basking shark 

Herring 

Herring 
Round herring 

Common dolphin 

24 

Nombre cientifico 

Selene vomer brevoortii 
Selene oerstedii 
Vorrx--r setapinnis declivi 

f rorLs 
Trachinotus rhodoptts 
Trachinottts kennedyi 
Trachinotus paitens is 
Decapteri--.s rracrosoma 
Hernicararrx zelotes 
Herrd.car.anx f urthi i 
Hernicaran_x leicunis 
CararLx hippos 
Caranx hippos 
Ca27anx sexfasclatus 
CararL.c vinetus 
TracYv_iriLs muyphyi 
Caranx caballus 
Seriola rivuliana 
Seriola lalandi 

Seriola pervarar 

Chloroscornbri. s orqueta 

Carcharhinus limbatus 
Carcharhinus leucas 
Carcharhinus cerdale 
Carcharhinus porosus 
Carcharhinus obscurus 
Carcharhinus galap gensis 
Carcharhinus altimus 
Carcharhinus falciformes 
Rhizoprionodon longurio 

Negaprion fronto 

Cetorhinus maximus 

Opisthonema medirrastre 
Opisthonema bulleri 
Opisthonema libertate 

Sardinops sagax sagax 
Etremr-- s terres 

Coryphaena hippurus 

Echinorhinidae Tiburon Spiny shark Echinorhinus cookei 
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Farm 1 ias 

Eng-ra ilidae 

Holocentridae 

Istiophoridae 

Lamnidae 

Lutjanidae 

Mugilidae 

MLil lidae 

Nema t is t i id,ae 

Nombre vt ilgar 

Anchavecha 
Chicoret,=i; chll.uuxr1) 

Colorada 
chll th_reco 
ChI ihl lec0; O j it(-); 
conduma 

Sol 

Gacho 
Merlin 
Picudo negro 
Picudo bander6n 

Tinto 

Ti.bur6n 

Pargo rojo 
Pargo de altura 

Pargo dent6n; 
Pargo blanco 
Pargo 

Pargo rfulato 

Pargo 

Lisa 

Lisa blanca 
Lisa 

Colorado;chivo; 
Gringo; tril.a 

Peje gallo 

Nornbre ingles 

Anchovy 

Squirel fish 
Soldierf ish 

Striped marlin 

Black marlin 
Sailfish; spearfish 

Short-finned mako 
Bonito shark 
Sharpnosed rnako 
Mackerel shark 
Great white shark 

Snapper 
Spotted rose; snapper; 
mutton snapper 
Yelow tail; snapper 

Snapper 

Dog snaAp=r; 
black snapper 
Snapper;jordan; 
Snapper 

White rrn it let 

Mullet 

Red-goatf ish 
Coat-f is h 

Roos terf is h 

25 

Nombre cientifico 

Engraulis ringens 
An.h:)a ischana 
Ouch-Da argentivittata 
Ancra-)a naso 
Anch-)via rriacrolepidota 
Cetengza- itis rnystecetus 

Myripristis occidentalis 
Holocentrus suborbitalis 

Tetrapturus audax 
Makaira mitsukurii 
Makaira indica 
Istiophorus albicans 

Isurus oxyrinchus 

Carchir adore 

Lutjanus Peru 
Lut,janrrs guttatus 

Lutjanus argentirentris 

Lutjanus colorado 
Lutjanus aratus 
Lutjanus noverrfasciatus 

Lutjanas jordani 

MLigil cephallas 
Mugil curerna 
mugil hospes 
Mugil trtoburni 

Pseudupeneuls grandiscluarni 
Upeneus xanthograrurratis 
Upeneus dentate z 
Nernatistiuts pecforalis 

Orectolobidae Ti.bur6n de arena; Nurse shark Gyngly masfoma cirratum 
gtrllamano; banay 
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Farad 1 is s 

Pamack- syidae 

Polynemidae 

Sciaenidae 

Scombridae 

Scyliorhinide 

Serranidae 

Nornbre .algar 

Sol 
Negro; m rado; 
rorrcador; lorna 
Negro 

Guapuro; aguapura 
Guapuro amarillo 

Corvina 

Coi-vina; peladilla 
Corvina 

Corvirba 

Bonito;laarrilete 

Albacora;atdn; 
aleta amarilla 
Albacora;atun; 
ojo grande 
Cabana; macarela 

Sierra 

Bmito;pata seca 
11 

Ebnito sierra 

Tihar6n 

Colorado 
Camc)tillo 

Nornbre ingl 

Yellow threafin 
Pacific threadf in 

Croaker 

Weakfish; queenf is h 
Weakf is h 

DiI un 

Oceanic skipjack 
striped tuna; 
skipjack tuna; 
oceanic bonito 
Yelow f in 

Bigeye 

Pacific mackerel; 
chub mackeres 
Spanish mackerel; 
Sierra mackerel; 
slatted mackerel 
Little tuna;tunny 
Little tuna;tunny; 
skipjack; cross-bread; 
mackerel 
Turmy albacore 

Cat shark 

Gulfco_ney 
Mangrove 

11 

Squirrelfish;sea bass 

G6 

Nombre cientifico 

Haerrulon stein achneri 
Parnarl,asys bramickii 

Pamadasys schyri 

Polynemus approximans 
Polynemus opercularis 

Ophioscion scierus 
Ophioscion similus 
Isopisruis rerrrifer 
Cynoscion phDxa--ephalus 
Cynoscion stolzmanni 
CynDscion albus 
Cynoscion a alis 
Cynoscion athonopteYUs 

Katsuwontls pelamis 

ThLumus albacares 

Thunnus obesus 

Scornber japonicus 

Scomberomorus sierra 

Euthyymus alletterata 
Euthynnus lineatus 

Sorda orientalis 

Apristurus 

Epinephelus acanthistius 
Serranus fasciatus 
Prionodes stilbostigma 
Diplectrum pacificum 
Diplectrum conception 
Diplectrum macroporna 
Diplectrum euryplectrum 
Diplectrum maximum 

Sphyraerya ens is Srkyraenidae Ficuda Mexican barracuda 



ANEXOS 

Families, 

Spl-,vrnidae 

Sqi vat idae 

S troma to idae 

Tri.a.kidae 

Triglidae 

Xiphiidae 

Nombre vilgar 

TiWron martillo 
cachona;cornudo 

Tiburon 

Pampano;gallinazo 

Nornbre ingl&, 

Pacific bonnethead 
shovelhead 
Scoophead 
Hamrrr_:rhead 
Hammerhead scalloped 
Great hammerhead 

Black shark; 
black dogfish 

Pacific Iaampano 
butterfish 

Tollo;cazon de leche Sharptoothed 
Smoothhound 
Brown smoothound 

Gallina;polla;galli- Searobin;gurnard 
neta 

(a11ineta Lurnptail; searobin 
Searobin 
Searobin 

Pez espada Swordfish; broadbill 

LISTA DE CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y REPTILES 

Nornbre vulgar 

Langosta 

Langostino 

pu1-po 

Calarflar 

`I C,rtuga 

Nornbre en ingles 
.. - .............._........... ..................... . 

Shrimp 

Lobster spine 

Octopus 

Squid 

Turtle 

27 

Nornbre cientifico 

Sphyrna tiburo 

Sphyrna media 
Sphyrna corona 
Sphyrna lewini 
Sphyrna mokarran 

Centroscyllium granulosun 
Centroscyllium nigrum 

Peprilus medius 

Mustelus lunulatus 
Mustelus dorsalis 
MustelLLS henlei 

Prionotus ruscarius 
Prionotus horrens 
Prionotus quiescerLs 
Prionotus albirostris 
Prionotus stephanophrys 
Prionoti tis xenisrrP'rionotus 

gyranostetha Ls 

Xiphias gladius 

Clase 
............. ...................... 

Crustaceo 

Molusco 

Reptil 




