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Presentación

Este libro resultado de investigación, aborda las dinámicas de la 
pesca artesanal a través de caso de una comunidad de pescadores 
en el sector de Tasajera, conocido como un enclave importante de 
esta actividad en el Caribe colombiano. A lo largo de seis capítulos, 
se profundiza en diversos aspectos interrelacionados que se cons-
tituyen en un ejemplo de las problemáticas fortalezas y expectati-
vas del pescador artesanal marino en el país y permiten mostrar un 
contexto cultural, organizativo y productivo, a la par que plantea 
propuestas concretas para mejorar la sostenibilidad y rentabilidad 
de esta modalidad de pesca.

La investigación tuvo una duración de tres años y se soportó en 
revisión documental articulada con trabajo de campo que aplicó 
entrevistas y encuestas, con las cuales se obtuvieron datos empí-
ricos que proporcionaron una visión real de la situación actual de 
la pesca en el sector, junto con la identificación de los principales 
desafíos y oportunidades.

En el primer capítulo, se explora la relación entre la pesca arte-
sanal y la identidad territorial de las comunidades que dependen 
de ella. Se subraya cómo la pesca no solo es una fuente de sustento 
económico, sino también un elemento clave en la construcción de 
la identidad cultural y social de los pescadores que ha moldeado y 
sigue moldeando las dinámicas sociales y culturales de las comuni-
dades costeras.

El segundo capítulo se enfoca en Tasajera, punto neurálgico de 
la pesca artesanal en la región, de la cual se describe su entorno 
geográfico, histórico y social, ofreciendo una visión de cómo esta 
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comunidad ha evolucionado y adaptado sus prácticas pesqueras a 
lo largo del tiempo.

El tercer capítulo realiza la caracterización de la pesca artesanal 
en Tasajera, incluyendo estadísticas, métodos de pesca, especies 
capturadas y técnicas utilizadas, de lo cual es posible generar análi-
sis de las dinámicas productivas que afectan o favorecen la actividad.

El capítulo cuarto aborda las estructuras organizativas de los 
pescadores artesanales en Tasajera, observando de qué forma la or-
ganización comunitaria puede fortalecer la capacidad de los pesca-
dores para enfrentar desafíos económicos, ambientales y sociales.

Paso seguido, el capítulo quinto presenta una propuesta de mo-
delo de negocio diseñado específicamente para la pesca artesanal 
en Tasajera que incluye estrategias para aumentar su rentabilidad 
y sostenibilidad mejoras en la cadena de frío y la diversificación de 
productos y mercados, todo esto enmarcado en un modelo comercial 
que busca empoderar a los pescadores y mejorar su calidad de vida.

Por último, el capítulo sexto se centra en cómo agregar valor a la 
cadena de comercialización del pescado. Se exploran diversas op-
ciones para mejorar la calidad del producto, optimizar los procesos 
de comercialización y expandir los mercados a través de formas in-
novadoras de procesamiento, empaque y distribución que pueden 
incrementar los ingresos de los pescadores y promover un desarro-
llo económico más inclusivo y sostenible en la comunidad.

Cerrando este aparte de presentación, se resalta la alianza uni-
versidad - sector empresarial y comunidad, que hizo posible el pro-
yecto del cual deriva esta publicación, y se agradece a la la Asocia-
ción de Pescadores Artesanales su invaluable colaboración. El equi-
po de investigadores extiende a los pescadores y sus familias su 
sentimiento de admiración por seguir desarrollando una actividad, 
que si bien ha sido exaltada como patrimonio cultural del mundo, 
afronta desafíos y amenazas que hoy la ponen en jaque. 



Prólogo
Que haya una buena faena, eso más que otra cosa

sí que alegra el corazón

La siguiente es la entrevista realizada al señor Nicolas Montero, 
guajiro de pura cepa, pescador desde los diez años, que hoy con 
55 años, lleva ya 45 en la actividad como pescador artesanal y fun-
ge como presidente de la Asociación de Pescadores de la Punta los 
Remedios de Dibulla, en el departamento costero de La Guajira, al 
norte de Colombia1.

La transcripción de la entrevista se organiza de acuerdo con 
ítems que dan ingreso a la respuesta en los aspectos de percepción 
sobre la organización en la actividad de pesca artesanal, apoyo del 
gobierno, dificultades, fortalezas, recomendaciones a nuevas orga-
nizaciones y mayores logros, cuyas respuestas se consideran una 
buena muestra de las percepciones de las demás organizaciones de 
pescadores artesanales marítimos del país.

– ¿Por qué es importante organizarse y qué tramite se hace? 

– “Estamos constituidos en Asociación desde el 2008, y hoy ya son 
más del 70% de los pescadores de la zona que están vinculados; a 
quienes quieren ingresar se le da facilidades, y se les pide solo una 

1 Se optó por contactar a miembros de otra organización diferente a la de Tasajera, que 
constituye nuestro estudio de caso, bajo el criterio de evitar que las manifestaciones 
pudieran indisponer al entrevistado al interior de la asociación, y alcanzar así el ma-
yor grado de libertad en lo manifestado.
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cuota de manejo y sostenimiento de la Asociación de $25.000 men-
suales, que no es mucho.

Para vincularse solo se acercan y deben manifestar por escrito 
su interés, presentar la cámara de comercio de ellos, su lista de so-
cios, –para comparar con otras asociaciones y que no estén cruza-
dos–, se somete a la Asamblea y ahí se decide si se acepta al grupo 
dentro de la Asociación.

Los beneficios de vincularse es que trabajar asociado es bueno y 
es la única forma de conseguir algo con el gobierno, pues es difícil en-
contrar convocatorias donde pueda uno presentarse independiente, 
ahora hay una, la del sena, ahí sí se puede independiente, pero son 
pocas, y finalmente ser asociado lleva mejores beneficios, por ejem-
plo, en capacitación para lo que es presentar el proyecto. De la única 
forma de sacar algo del gobierno es asociado, mire si a un campesino 
si esta independiente, si está solo le dan, pero al pescador solo no.

– ¿Los ha apoyado el gobierno, qué ha resultado lo más complicado 
en esos procesos?

– El gobierno ha apoyado con la aunap2 , el gobierno es el que más 
apoya, más que la empresa privada, del sena son las que más salen.

Con las convocatorias donde hemos conseguido beneficios como 
embarcaciones, redes, motores. Quizá lo más complicado es para el 
mantenimiento de lo que nos dan, eso se le entrega a cada asociado 
y su grupo y cada líder de ese grupo debe responder por eso ante 
la Asociación, y muchas veces se daña y no hay con que arreglarlo o 
peor cuando se pierde, se lo roban, mejor dicho, ahí si igual la Aso-
ciación es la que debe responder.

– ¿Dificultades como presidente?

– Como presidente de la Asociación no ha sido fácil que se organi-
cen, pues se les dice y no se acercan. Ellos tienen sus motivos, uno 

2 Siglas de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en Colombia 
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siempre les dice y ellos no quieren, algunos porque no les gusta 
trabajar en grupo o piensan que les va a tocar dar mucha plata. Y 
cuando se habla de participar en proyectos, la gente le tiene miedo 
cuando toca dar contrapartida y piensan que solo es en dinero, y 
como no van a las convocatorias, no se dejan explicar que también 
puede ser otra contrapartida en especie, la gente es muy compli-
cada, entonces como yo ya se cómo es el asunto, yo me le mido y 
busco con quien para que no se pierda la oportunidad, ahora estoy 
bregando para saber con cuantas organizaciones de las 17 se puede 
presentar a una pero es difícil remar uno solo.

Hay problemas cada rato, que le da a uno ganas de tirar la toalla, 
al que está al frente lo tratan de ladrón, pero uno ya sabe y con una 
sola persona que agradezca, uno se siente bien y Dios sabe que uno 
no se ha cogido un peso.

Ahora tenemos un problema con un grupo de jóvenes que los 
he querido organizar, la han cogido conmigo por un programa de 
alianza productiva, que me reclaman por unas compras que se hi-
cieron y que yo no hice, algunos hasta se han dividido y retirado, me 
quedé trabajando con los que quieren trabajar y ya. 

Otra cosa es que piensan que es uno el que debe asistir siempre, 
le dejan a uno toda la carga, hace poco no podía ir a una reunión 
importante para que nos explicaran de como participar, y pedí que 
fueran otros asociados para estar atentos, pero solo fueron dos de 
muchos otros que yo esperaba que fueran, ahí se ve el interés.

– ¿Es difícil ser pescador artesanal hoy?

– Sí, porque el recurso se ha disminuido bastante, es difícil, pero 
como no hay otra cosa que hacer, pues hay que salir para conseguir 
el sustento. Ahora, cuando no hay pesca, bueno, muchos se han bus-
cado otra cosa que hacer, algunos se han tirado al campo, sembrando.

Cuando no hay producido y se necesita la plata para gasolina, 
por ejemplo, se busca fiado para comprarla hasta que uno coja y 
tenga como pagarla.

Es cosa de suerte, hay días en que se pesca más y otros no, ahora 
mismo es buena la pesca de róbalo, temporada de lluvia, el cama-
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rón tenemos más de dos años que se ha perdido en la zona, no hay 
como antes que sí se cogía bastante.

Y cuando ya no se puede salir a pescar como los mayores de más 
edad que están en los 70 y pico de años, algunos cuentan con los hi-
jos que los ayudan, y otros para no sentirse inútiles pueden seguir 
haciendo actividades, por ejemplo remendar las redes, acercarse a 
la orilla de la playa cuando la embarcación llega y ayudar en sacar el 
pescado de la chincharrero; pero quienes ya no tienen los hijos aquí 
o están muy enfermos y no pueden sino estar en la cama es triste 
porque extrañan salir.

Algunos hijos quieren quedarse y seguir en la actividad pero no es 
fácil, si ellos quieren bien; en mi caso, mis hijos ya son profesionales 
gracias a Dios hemos podido darles estudios, pero les gusta la pesca, 
ellos están pendientes, pero varias artes de pesca tienden a desapa-
recer por cosas como el alza de la gasolina, póngale que con lo que 
hoy vale un galón, antes compraba una pimpina o sea cinco galones.

– Que recomendaciones daría a las organizaciones que están co-
menzando y qué apoyos necesitan de otros actores como las uni-
versidades.

– Siempre recalco estar pendientes de alguna convocatoria del go-
bierno, el presidente de una organización, en mi caso, yo ayudo y 
estoy pendiente hasta donde puedo, pero lo bueno es que los demás 
miembros también participen, a veces, si participan y les dan algún 
recurso, los que están independientes se quejan que todo es para 
la Asociación y se vienen encima a la Asociación, pero y entonces 
es que no se entiende que se consiguió porque se está organizado, 
y por otro lado, no es que yo lo consiga para mi sino para el grupo.

Otra cosa es que a veces las convocatorias no son fáciles, y con-
seguirla es porque se tiene el amigo que le ayude a uno a participar, 
uno que sepa del tema, a elaborar el proyecto, a veces son muchas 
cosas que llenar.

Sobre lo que necesitarían las organizaciones, sería para fortale-
cernos más, se podría decir que nos han dado muchas capacitacio-
nes sí, pero hay que hacer más énfasis en el tema organizativo, o 
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sea, saber manejar bien la organización, que esté más estable, y eso 
no es solo manejo de lo económico, es fundamental capacitaciones 
en relaciones personales por los problemas con los asociados.

La colaboración de la universidad a las organizaciones sería que 
den a conocer los temas o facultades que nos pueden apoyar porque 
no sabemos cómo podemos contactarlos. Y en temas sería importan-
te en cómo llevar bien una organización, relaciones personales que 
no se da mucho; otro tema que he conocido es el de comercialización 
del producto, eso sería con las mujeres sobre todo, aquí tenemos con 
ellas un grupo en comercialización y procesamiento, muy raras las 
que salen a las faenas, pero si quisieran, pues se puede claro.

– ¿Cuál ha sido el mayor logro en la Asociación?

– Hay muchos, pero una buena faena de pesca es el mayor logro, 
escuchar a un compañero gritándole a uno de lejos cuando llegan 
¡oye que tal full de róbalo! que cogí un pocotón; eso sí que alegra el 
corazón, porque uno sabe que desde la Asociación se colaboró.





Introducción

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2022 como 
el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales, como 
una forma de visibilizar la importancia del sector para alcanzar 
las metas establecidas en la Agenda para el Desarrollo Sostenible 
2030. El objetivo del año 2022, en que se genera este libro, es de-
clarado el año internacional de la pesca artesanal con la visión de 
mejorar la valoración social de los aportes de esta modalidad de 
pesca en términos alimentarios y económicos, y promover el diálo-
go y la cooperación para fortalecer a las familias que dependen de 
estas actividades. Para ello, se realizaron actividades y programas 
que permitieron fortalecer la asociatividad, robustecer al sector en 
materia de inocuidad y calidad e incentivar a la población a con-
sumir productos del mar, fomentando la compra local y el manejo 
sostenible de los recursos pesqueros3.

En el 2019 el Ministerio de Agricultura de Colombia señaló el 
derrotero para el fortalecimiento de la pesca artesanal en el país, y 
dentro de la ruta de acción, la institucionalidad a cargo señaló que:

Se estima que en el país hay cerca de 260 mil pescadores, de los cuales 
65 mil están formalizados, por lo cual se espera generar condiciones 
para la carnetización de estos actores con miras a convertirlos en 
sujetos de crédito y guardianes de la diversidad pesquera nacional. 

3 Agronet MinAgricultura. “fao lanza el año Internacional de la Pesca y la Acuicul-
tura Artesanales 2022 en América Latina y el Caribe”, 22 de noviembre de 2021, San-
tiago de Chile, fao, disponible en [https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/
FAO-lanza-el-a%C3%B1o-Internacional-de-la-Pesca-y-la-Acuicultura-Artesanales-
2022-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.aspx].
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Adicionalmente, se propone agilizar la expedición de permisos, así 
como generar la gratuidad de los mismos para el beneficio tanto de 
los pescadores artesanales como de la acuicultura de pequeña escala 
o artesanal. Así mismo, que estas acciones deberán articularse con 
el Plan de Ordenamiento de la producción, que incluye dentro de los 
sectores priorizados a la pesca y acuicultura, y la cual busca suavizar 
los ciclos de producción evitando los momentos de sobreproducción 
y escasez, así como la disminución en la volatilidad de los precios, 
circunstancia que beneficiará tanto a los productores como a los 
consumidores finales4.

Bajo estos propósitos uno y otro contexto, internacional y nacio-
nal, enfatizan la importancia de la pesca artesanal como fuente de 
alimento y de recursos económicos para los países, cuya sostenibi-
lidad se busca garantizar principalmente partir de estrategias de 
tipo biológico orientadas a la conservación de los ecosistemas que 
hacen posible la producción pesquera y económicas para aprove-
char al máximo nivel el potencial financiero de la actividad.

Es en este panorama donde se hace necesario dar luz sobre el 
pescador artesanal, quien a pesar de ser uno de los principales pro-
tagonistas de la actividad, es señalado muy tangencialmente como 
objetivo de las estrategias de fortalecimiento de la actividad, pues 
tal como señala Gutiérrez:

El manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros 
no solo depende directamente del potencial de reproducción de las 
especies en hábitats saludables para garantizar su reproducción sus-
tentable y conservación, sino también de los sistemas de gestión, ma-
nejo y relación que las comunidades locales en coordinación con enti-
dades nacionales establezcan en las pesquerías y socio-ecosistemas5.

4 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “Con actualización de la Ley de Pes-
ca se busca aprovechar potencial del país” Cartagena, 15 de marzo de 2019, disponible 
en [https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Con-actualizaci%C3%B3n-
de-la-Ley-de-Pesca-se-busca-aprovechar-potencial-del-pa%C3%ADs.aspx].

5 Juan Carlos Gutiérrez Camargo. “El oficio y sistemas de conocimientos de 
comunidades de pescadores artesanales, patrimonio cultural colombiano”, Revista 
Documentos Azules, n.° 1, edición especial: Colombia, pesca artesanal visible, 2022, pp. 6 a 
8, disponible en [https://www.ceambientales.org/publicaciones/documentosazules].

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Con-actualizaci%C3%B3n-de-la-Ley-de-Pesca-se-busca-aprovechar-potencial-del-pa%C3%ADs.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Con-actualizaci%C3%B3n-de-la-Ley-de-Pesca-se-busca-aprovechar-potencial-del-pa%C3%ADs.aspx
https://www.ceambientales.org/publicaciones/documentosazules
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Dicho olvido, o si se quiere menor atención sobre el pescador 
artesanal y sus comunidades, también se observa en los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio –ods–, sobre lo cual Maya nos hace no-
tar que en el más cercano a la pesca: la imagen más común para 
representarlo es la de un pez nadando y el nombre con el que se 
resume usualmente es el objetivo de la “vida submarina”. Tanto la 
imagen como el nombre, dejan de lado el componente social de ese 
ods, puesto que este objetivo no solo se trata de la vida en las pro-
fundidades de los océanos, sino también la de las comunidades, en 
particular, las costeras e insulares6.

Bajo esta misma perspectiva, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación fao señala que la sos-
tenibilidad de la pesca a pequeña escala en el contexto de la seguri-
dad alimentaria y la erradicación de la pobreza debe incorporar un 
enfoque para el desarrollo sostenible de las comunidades, a partir 
de un análisis que apoye la pesca responsable y el desarrollo social 
y económico sostenible en beneficio de los pescadores y trabaja-
dores de la pesca en pequeña escala y actividades conexas7.Como 
ejemplo de dicha perspectiva sobre la pesca artesanal, en Colombia 
el artículo 12 del Decreto 2256 de 1999 define la actividad como: 

La que realizan pescadores en forma individual u organizados en 
empresas, cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo personal 
independiente, con aparejos propios de una actividad productiva de 
pequeña escala y mediante sistemas, artes y métodos menores de 
pesca8.

6 Ana Lucía Maya Aguirre. “El contenido social del ods 14: reconocimiento de las co-
munidades dedicadas a la pesca artesanal”, Revista Documentos Azules, n.° 1, edición 
especial: Colombia, pesca artesanal visible, 2022, pp. 12 a 14, disponible en [https://
www.ceambientales.org/publicaciones/documentosazules].

7 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultu-
ra. Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña es-
cala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, 
Roma, fao, 2015, disponible en [https://openknowledge.fao.org/server/api/core/
bitstreams/33837264-fd46-49fa-afce-a370050691a2/content].

8 Ministerio de Agricultura. Decreto 2256 de 4 de octubre de 1991, “Por medio del 
cual se reglamenta la Ley 13 de 1990”, Diario Oficial n.° 40.079, de 4 de octubre de 
1991, disponible en [https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Decretos/
Decreto%20No.%202256%20de%201991.pdf].

https://www.ceambientales.org/publicaciones/documentosazules
https://www.ceambientales.org/publicaciones/documentosazules
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/33837264-fd46-49fa-afce-a370050691a2/content
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/33837264-fd46-49fa-afce-a370050691a2/content
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Decretos/Decreto%20No.%202256%20de%201991.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Decretos/Decreto%20No.%202256%20de%201991.pdf
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En este mismo documento, se establece la exclusividad para los 
ciudadanos colombianos para desarrollar la actividad extractiva ar-
tesanal y la orientación de sus capturas preferentemente al consumo 
humano directo, reconociéndose como una actividad agropecuaria 
de alta importancia para la seguridad alimentaria de comunidades9.

Desde el punto de vista productivo, aunque esta actividad no 
aporta significativamente al producto interno bruto, la tasa de cre-
cimiento en el primer trimestre del 2021 con respecto al 2020 fue 
de 8,4%; Sin embargo, en algunas épocas del año la disponibilidad 
del recurso pesquero permite que algunos pescadores devenguen 
ingresos (aunque mínimos) de forma directa o indirecta) y debido a 
la degradación de ecosistemas marino-costeros, se hace más difícil 
el desarrollo de la actividad económica fundamental para garanti-
zar la subsistencia de comunidades pesqueras tradicionales10. 

En general, existe una deficiencia en la generación de informa-
ción técnica y científica actualizada para sustentar planes de ma-
nejo eficientes, reales y aplicables a las condiciones actuales de las 
pesquerías11. Así mismo, la actividad no parece importante en las 
estadísticas y programas gubernamentales y se evidencia una dé-
bil representación institucional del sector por parte del gobierno12, 
razones por las cuales no se cuenta con información actualizada en 
cuanto al número de personas que se dedican a esta actividad en el 
país13. Solo se cuenta con la información reportada por el Servicio 

9 Ídem.
10 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín Estadístico 

Sectorial Agropecuario 2022, Bogotá, dane, 2022, disponible en [https://www.dane.
gov.co/files/investigaciones/agropecuario/Bolet%C3%ADn_estad%C3%ADstico_
sectorial_agropecuario_2022.pdf], pp. 50 a 59. 

11 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
“Perfiles de pesca y acuicultura por países. Colombia, 2023. Hojas de datos de per-
files de los países”, en Pesca y acuicultura, Roma, fao, 2023, disponible en [https://
www.fao.org/fishery/es/facp/col].

12 Marcela Grijalba Bendeck, Diana Bustos Montes, Camila Posada Peláez y Angie 
Maribeth Santafé Muñoz (eds.). La pesca artesanal marítima del departamento 
del Magdalena: una visión desde cuatro componentes, Bogotá, Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, 2012, disponible en [https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/
handle/20.500.12010/1906]. 

13 Larissa Tavares Moreno. “La pesca e los pescadores artesanales en Colombia”, pe-
gada - A Revista da Geografía do Trabalho, vol. 19, n.° 2, 2018, pp. 343 a 377, disponi-

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/Bolet%C3%ADn_estad%C3%ADstico_sectorial_agropecuario_2022.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/Bolet%C3%ADn_estad%C3%ADstico_sectorial_agropecuario_2022.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/Bolet%C3%ADn_estad%C3%ADstico_sectorial_agropecuario_2022.pdf
https://www.fao.org/fishery/es/facp/col
https://www.fao.org/fishery/es/facp/col
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/handle/20.500.12010/1906
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/handle/20.500.12010/1906
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Estadístico Pesquero Colombiano –sepec–, el cual es la herramien-
ta principal de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –au-
nap– para generar la estadística pesquera nacional y el conjunto de 
indicadores pesqueros, biológicos y económicos que contribuyen al 
manejo y ordenación de los recursos pesqueros de aguas marinas y 
continentales de Colombia14.

En el mismo sentido el estudio de 2012 del iica remarca la afec-
tación critica de las cuencas hidrográficas del país al ser receptoras 
de los desechos y productos industriales, agropecuarios, turísticos, 
aguas servidas municipales y de sedimentos consecuentes de la 
deforestación y otras actividades de origen antrópico, y el impacto 
consecuente que tal contaminación genera en los recursos pesque-
ros. Y que, teniendo en cuenta que los factores ambientales han ge-
nerado un cambio en la dinámica pesquera, los estudios e informa-
ción de los últimos 20 años solo sirven como referencia de cómo se 
desarrollaba la actividad anteriormente, pero no funcionan como 
base para la toma de decisiones de manejo fundamentadas en un 
contexto ambiental de conservación y uso sostenible de acuerdo 
con las condiciones actuales15.

Siendo este a muy grandes rasgos el contexto de la actividad de 
la pesca artesanal en Colombia resulta necesario mas investigaciones 
que resalten la figura del pescador artesanal, sus logros, dificultades; 
y que por otro lado tengan por objetivo generar propuestas para me-
jorar su actividad, lo cual es precisamente lo que se busca en el pro-
yecto que dio origen a la presente publicación , a partir del caso para-
digmático de la comunidad de Tasajera en la costa caribe colombiana.

ble en [https://revista.fct.unesp.br/index.php/pegada/article/view/5514]; Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El esta-
do mundial de la pesca y la acuicultura 2016. Contribución a la seguridad alimentaria 
y la nutrición para todos, Roma, fao, 2016, disponible en [https://openknowledge.
fao.org/server/api/core/bitstreams/76e9c9ff-e96a-4757-8d64-06e7a9e8ee72/
content].

14 Autoridad Nacional de Pesca y Agricultura - aunap, Boletín Virtual del Servicio 
Estadístico Pesquero Colombiano, sepec, 2021, disponible en [http://sepec.aunap.
gov.co/].

15 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agenda nacional de investigación 
en pesca y acuicultura, Bogotá, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri-
cultura, 2012, disponible en [https://repositorio.iica.int/handle/11324/6180].

https://revista.fct.unesp.br/index.php/pegada/article/view/5514
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/76e9c9ff-e96a-4757-8d64-06e7a9e8ee72/content
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/76e9c9ff-e96a-4757-8d64-06e7a9e8ee72/content
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/76e9c9ff-e96a-4757-8d64-06e7a9e8ee72/content
http://sepec.aunap.gov.co/
http://sepec.aunap.gov.co/
https://repositorio.iica.int/handle/11324/6180




Capítulo primero
Pesca artesanal marítima: territorio e identidad

“Cuando pase la subienda
Me queda plata pa’ tienda

Amanecer con pescado 
Para vender en el mercado 
Con él se acaba la empresa

Con él se acaba el patrón
Yo mando con mi atarraya
Yo mi mando con mi copo”

Letra de “La subienda” de Rafael Romero y su Orquesta

Resumen

El presente capítulo tiene por objetivo evidenciar los factores cultu-
rales de las comunidades de pescadores artesanales marítimos16 y 
sus procesos de organización comunitaria en lo que relaciona este 
aspecto con el contexto de la población de pescadores artesanales 
del corregimiento de Tasajera que constituye el estudio de caso en 
la costa caribe Colombiana ,al que se orientó un interés especial por 
el fortalecimiento de su cadena productiva, que constituyo uno de 
los objetivos específicos de la la investigación marco. 

En este contexto, el capítulo se divide en dos partes: la primera, 
muestra aspectos conceptuales que permiten caracterizar el con-
texto espacial del pescador artesanal y sus particularidades como 

16 Atendiendo también a la existencia del pescador artesanal fluvial, el cual no es abor-
dado en el presente libro.
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individuo identificado como pescador marítimo; y la segunda, se 
adentra en el estudio de la organización comunitaria del caso Ta-
sajera a partir del análisis del nexo directo con la participación ciu-
dadana. Metodológicamente, el primer aspecto deriva de revisión 
documental sobre criterios de ordenamiento espacial, manejo in-
tegrado costero y antropología marítima; y la segunda, vincula ele-
mentos doctrinales de la participación comunitaria para describir 
la experiencia organizativa en Tasajera a partir de la aplicación de 
los instrumentos de investigación en campo (entrevistas y encues-
tas) a pescadores y sus familias. 

Con dichos elementos, el capítulo adscribe a uno de los objetivos 
del libro de aportar desde un estudio de caso, elementos de análisis 
que fortalezcan la atención dada a la pesca artesanal en el mun-
do, aprovechando el impulso dado por la fao en su declaración de 
2022 como el año internacional de la pesca artesanal, realce desde 
el cual se enfatiza el papel de esta actividad como fuente de trabajo 
para más de 40 millones de pescadores en el mundo, constituir una 
fuente importante de alimentos para la humanidad y ser un esce-
nario de implementación normativa del principio participativo de 
comunidades vulnerables17. Dentro de las principales conclusiones 
relacionadas con la organización comunitaria en el área, se encon-
tró una desconfianza frente a actores foráneos que buscan promo-
ver la consolidación organizativa al interior de las comunidades de 
pescadores, la importancia del factor cultural como elemento, que 
de no tenerse en cuenta, puede representar el éxito o fracaso de 
un proceso organizativo con actores externos y la fortaleza de un 
pescador, que a pesar de no encontrarse en un contexto justo para 
el desarrollo de su actividad, sigue dedicándose a lo que ama, prin-
cipalmente porque si no lo hace perdería su identidad.

Palabras clave: Identidad; Pescador artesanal marítimo; Cultura.

17 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. “El 
Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales 2022”, fao, 2020, dispo-
nible en [https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0887db85-
2289-4cce-be10-e8d9ebd45d58/content].

https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0887db85-2289-4cce-be10-e8d9ebd45d58/content
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/0887db85-2289-4cce-be10-e8d9ebd45d58/content
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I. El por qué, dónde, qué y quiénes de la pesca
artesanal marítima. Entornos afectados por la 
problemática de la pesca artesanal en colombia

De acuerdo a datos otorgados por Cardona, Colombia cuenta con 
más de 3.000 km de costa y zonas económicas exclusivas en el 
océano Pacífico y el mar Caribe que cubren más de 800.000 km², en 
donde la pesca marina representa cerca del 90% del volumen total 
de capturas, y la pesca industrial o comercial abarca casi la totali-
dad de la explotación, dejando el pequeño remanente para la activi-
dad de la flota artesanal, que si bien desde el 2015 ha representado 
solo un 0,2% del pib nacional, se estima que genera ingresos a más 
de 1,5 millones de personas a o largo de su cadena productiva18.

No obstante, la producción de la pesca de captura ha disminuido 
de forma significativa en los últimos años debido principalmente 
a la sobreexplotación que puede observarse en que mientras en la 
década de los años 1990 se reportaban cifras de captura de peces 
de hasta 150.000 toneladas, en el 2013 solo se reportaron captura-
ras de cerca de 70.000 toneladas, lo que representa una disminu-
ción de casi la mitad, lo cual, solo en el contexto latinoamericano, 
impactó a cerca de 2,3 millones de personas que tienen relación 
con la actividad19; Tal declive se relaciona también con el entorno 
productivo dado que la comercialización de primera escala viene 
presentando problemas de acceso al recurso, principalmente por el 
acaparamiento por parte de la gran industria extractiva que coloca 
a los pescadores artesanales en una posición de franca desventaja 

18 Vanessa Cardona. “La pesca en los mares colombianos se encuentra en problemas”, 
El Tiempo, 12 de junio 2015, disponible en [https://www.eltiempo.com/archivo/
documento/CMS-15943985]. 

19 Mario Rueda, María Angarita Peñaranda, Fabián Escobar Toledo, Vianys Agu-
delo Martínez y Alfredo Rodríguez Jiménez (coords.). Recursos demersales en la 
Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (zepa) y los Distritos Regionales de Manejo Inte-
grado Golfo de Tribugá-Cabo Corrientes y Encanto de los Manglares del Bajo Baudó, y 
prospección pesquera del calamar gigante (Dosidicus gigas) en el Pacífico colombiano. 
Convenio n.° 267 de 2019 invemar-aunap. Informe técnico y financiero final. pry-var-
014-19-itf, Santa Marta, invemar, 2019, disponible en [https://www.aunap.gov.co/
documentos/OGCI/pesca/P009_Conv_267_2019_Recursos_demersales_Zepa.pdf]. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15943985
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15943985
https://www.aunap.gov.co/documentos/OGCI/pesca/P009_Conv_267_2019_Recursos_demersales_Zepa.pdf
https://www.aunap.gov.co/documentos/OGCI/pesca/P009_Conv_267_2019_Recursos_demersales_Zepa.pdf
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al tener que competir con los recursos financieros , la tecnología y 
el apoyo normativo con que cuenta la pesca industrial20.

Si bien se resalta la importancia de la afectación económica que 
genera en las comunidades de pescadores la disminución del recurso 
pesquero, existe otra clase de impacto al que generalmente no se hace 
alusión y es la que refiere al componente cultural, siendo necesario en 
primer término definir este concepto para luego describir como se ve 
afectado.

De acuerdo a Palet, la cultura se entiende como:

El modo particular en que una sociedad experimenta su convivencia y 
la forma en que se la imagina y representa, lo cual Incluye la valoración 
de representaciones, materiales o simbólicas, en cuanto definen la 
base y el sentido de la convivencia entre los miembros que pertenecen 
a un colectivo o a una sociedad y le asignan un derecho de pertenencia 
que les permite afrontar las amenazas externas que ponen en peligro 
su integridad21.

Resulta especialmente inconsecuente que dentro del contexto pro-
blemático identificado en las políticas públicas que buscan mejorar 
el sector pesquero en el país , el aspecto de la afectación cultural de 
los pescadores no haya sido tenido en cuenta , siendo esta una críti-
ca que también aplica para el entorno internacional el evidenciarse 
una muy débil referencia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ods, tal como lo señala Maya, quien plantea que específicamente 
las metas del ods 14 abarcan aspectos sobre reducción de contami-
nación marina, gestión y protección sostenible de los ecosistemas 
marinos y costeros, reglamentación de la explotación pesquera, 

20 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El 
estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018. Cumplir los objetivos de desarrollo 
sostenible, Roma, fao, 2018, disponible en [https://openknowledge.fao.org/server/
api/core/bitstreams/26cd480f-6cf1-40bf-a565-200d11e01ef1/content].

21 Andrea Palet A. y Pilar Velasco C. (eds.). Desarrollo humano en Chile. Nosotros 
los chilenos: un desafío cultural, Santiago de Chile, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (pnud), 2002, disponible en [https://www.undp.org/es/chile/
publicaciones/nosotros-los-chilenos-un-desafio-cultural], pp. 37 y 39.

https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/26cd480f-6cf1-40bf-a565-200d11e01ef1/content
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/26cd480f-6cf1-40bf-a565-200d11e01ef1/content
https://www.undp.org/es/chile/publicaciones/nosotros-los-chilenos-un-desafio-cultural
https://www.undp.org/es/chile/publicaciones/nosotros-los-chilenos-un-desafio-cultural
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conservación de zonas marinas y costeras y aumento de los conoci-
mientos científicos, entre otros. Con una sola alusión al pescador en 
el numeral 14.7.1, que indica: “facilitar el acceso de los pescadores 
artesanales a los recursos marinos y los mercados”; una meta que 
en su concepto es:

Bastante abstracta en comparación con otras que sí tienen porcentajes 
de medición, tanto en el ods 14, como en otros ods. Su lenguaje 
además es débil, dado que el verbo “facilitar” es propio del lenguaje 
de voluntariedad de las obligaciones internacionales que caracteriza 
a los ods. A pesar de esto, la meta pone de relieve que los pescadores 
artesanales son sujetos reconocidos en el derecho internacional y 
tienen dos derechos específicos: el acceso a la biodiversidad marina 
en condiciones equitativas y sostenibles, y a los mercados justos. La 
inclusión de los pescadores artesanales como sujetos de derechos 
de manera precisa en un instrumento internacional es un gran paso 
para la garantía de sus derechos y el reconocimiento de su aporte a la 
economía local, a la seguridad alimentaria y a la preservación de las 
tradiciones y costumbres ligadas a ese tipo de pesca22.

II. Las zonas costeras y el territorio marino:
espacios particulares y diferenciados

No cabe duda de que las características naturales o físicas de un 
territorio inciden en la vida y forma de ser de quienes habitan en él. 
Es así como encontramos fácil identificar que un habitante de clima 
frío, montañoso, puede llegar a ser más reservado e introvertido 
que alguien que viva en el trópico, siendo incluso la ropa un factor 
que puede generar diferencias de caracteres, pues mientras el pri-
mero se cubre completo con ropa pesada que lo mantiene aislado 
del frío y del entorno, el segundo puede usar prendas más ligeras 
y descubiertas, que de una u otra forma lo muestran más abierto a 
interactuar con otras personas. Entonces, resulta importante des-
cribir ese entorno físico en el que nace y vive el pescador artesanal 
marítimo, pues de esa relación con la costa y el mar surge mucho 

22 Maya Aguirre. “El contenido social del ods 14: reconocimiento de las comunidades 
dedicadas a la pesca artesanal”, cit.
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de su manera de ser, siendo este un conocimiento muy importante 
para quienes en algún punto busquen relacionarse o entender las 
necesidades y perspectivas de estas comunidades, como es el caso 
del formulador de proyectos o el diseñador de políticas. 

Entrando de plano a lo que se entiende por zona costera o lito-
ral23, de Andreis la define como:

La parte de tierra afectada por su proximidad al mar y la parte del 
océano afectada por su proximidad a la tierra. También hace referencia 
a la franja de anchura variable, resultante del contacto interactivo 
entre la naturaleza y las actividades humanas que se desarrollan 
en ámbitos que comparten la existencia o la influencia del mar. De 
ese modo se establecen tres sub-áreas bien diferenciadas por sus 
características físicas y naturales: la marítima, la terrestre y la que 
podría denominarse anfibia o marítimo-terrestre24.

Rosete articula dichas definiciones a través del concepto de “te-
rritorio marino costero”, el cual concibe como la zona geográfica 
conformada por los ambientes y las zonas costeras e insulares, en 
donde confluye un espacio geográfico y una población con una am-
plia gama de procesos naturales, socioeconómicos y culturales que 
interactúan y dependen uno del otro para subsistir25.

Complementando lo anterior, Barragán marca el criterio espa-
cial de la zona costera, encontrando el concepto de territorio mari-
no costero, que sugiere una concepción relacional del espacio y sus 
habitantes a partir de manifestaciones de dominio, poder, apropia-
ción y pertenencia entre una porción o una totalidad de un espacio 
geográfico y de un determinado sujeto individual o colectivo26.

23 En Colombia el término litoral no es tan usado, la sinonimia con costa procede del 
uso que se da a estos vocablos en España principalmente.

24 María de Andreis. Conceptos y límites de las zonas costeras y marinas para una ges-
tión integrada a partir de la capacidad de carga y los valores ecosistémicos, 2020.

25 Fernando Antonio Rosete, Gilberto Enríquez Hernández y Ana Córdova y Váz-
quez. “La experiencia del Instituto Nacional de Ecología (ine-semarnat) en la orde-
nación del territorio marino y costero”, en iii Congreso Internacional de Ordenación del 
Territorio, Villa Primavera, Zapopan, Jalisco, México, 14 a 16 de septiembre de 2005.

26 Juan Manuel Barragán y María de Andreis. “Aspectos básicos para una gestión 
integrada de las áreas litorales de España: conceptos, terminología, contexto y crite-
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Adentrándonos en este último concepto, se indica que la prin-
cipal singularidad del territorio marino costero está determinada 
por la presencia del medio marino y demás ecosistemas circundan-
tes (entre ellos, las playas, acantilados, arrecifes, manglares y pra-
deras marinas) los cuales tienen un impacto diferenciador entre las 
comunidades humanas que habitan dichos espacios y las que no en 
costumbres, tipos de vivienda, alimentación e incluso el carácter, 
aspectos que en conjunto pueden enmarcarse en lo cultural y que 
en Colombia han marcado la percepción de diferenciación entre la 
idiosincrasia del habitante de las costas o costeño y la del habitante 
del interior o de montaña, siendo la primera en la que se ubica el 
pescador artesanal marino, quien posee particularidades cultura-
les más específicas, que incluso lo diferencian del pescador artesa-
nal fluvial y en las que se ahondara más adelante.

III. ¿Qué es la pesca artesanal?

No existe una definición universal de pesca o acuicultura “artesa-
nal” o “en pequeña escala”; por lo general, estos términos se utili-
zan para describir la pesca y la acuicultura en las que se emplean 
unidades de producción relativamente pequeñas con insumos y 
rendimientos relativamente escasos, y niveles de tecnología limita-
dos e inversiones reducidas de capital. Normalmente se gestionan 
en un ámbito familiar –algunas veces con un grupo pequeño de em-
pleados– o a nivel comunitario. El pescado suele comercializarse 
en los mercados locales, pero también puede llegar a los mercados 
nacionales e internacionales. “En pequeña escala” y “artesanal” se 
utilizan indistintamente en la celebración del Año Internacional de 
la Pesca y la Acuicultura. La pesca deportiva o recreativa no se con-
sidera “artesanal” o “en pequeña escala”27.

rios de delimitación”, Revista de Gestão Costeira Integrada, vol. 16, n.° 2, 2016, pp. 171 
a 183, disponible en [https://www.aprh.pt/rgci/rgci638.html].

27 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El 
estado mundial de la pesca y la acuicultura 2020. La sostenibilidad en acción, Roma, 
fao, 2020, disponible en [https://www.fao.org/3/ca9229es/ca9229es.pdf].

https://www.aprh.pt/rgci/rgci638.html
https://www.fao.org/3/ca9229es/ca9229es.pdf
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La pesca artesanal según Molina, es una clase de actividad de 
pesca que utiliza procedimientos convencionales con una mínima 
mejora tecnológica y es practicada por pequeñas embarcaciones en 
regiones costeras cercanas a diez millas de distancia, dentro de lo 
que se conoce como el “mar territorial”28. Una aproximación nor-
mativa a este concepto, la encontramos en la Ley 13 de 199029 y su 
Decreto Reglamentario 2256 de 1991, cuyo artículo 12 indica los 
tipos de pesca de acuerdo con su finalidad:

- Pesca de subsistencia: la que se realiza sin ánimo de lucro para pro-
porcionar alimento al pescador y a su familia. Esta es considerada el 
principal sustento de las comunidades que habitan en los litorales.

- Pesca de investigación: la que se efectúa con fines científicos y tecno-
lógicos, comprendida la experimentación de equipos, artes y métodos 
y de sistemas de captura y de procesamiento.

- Pesca deportiva: la que se realiza con fines de recreación o 
esparcimiento.

- Pesca comercial: la que se lleva a cabo para obtener beneficio eco-
nómico y puede ser: a) Pesca artesanal: la que realizan pescadores 
en forma individual u organizados en empresas, cooperativas u otras 
asociaciones, con su trabajo personal independiente, con aparejos 
propios de una actividad productiva de pequeña escala y mediante 
sistemas, artes y métodos menores de pesca. b) Pesca industrial: que 
se caracteriza por el uso intensivo de embarcaciones de gran autono-
mía, con la ayuda de arte y métodos mayores de pesca que permiten 
operar en un amplio radio de acción y obtener grandes volúmenes de 
captura30.

28 Esteban Molina Escamilla. “Análisis de la configuración del sistema socio-ecológi-
co de una comunidad de pescadores artesanales en la ciénaga de Malambo, vereda 
Caimital Malambo-Atlántico” (tesis de pregrado), s. l., Universidad de la Costa, 2021, 
disponible en [https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/8376]. 

29 Ley 13 de 15 de enero de 1990, “Por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca”, 
Diario Oficial n.° 39.143, de 15 de enero de 1990, disponible en [https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1569656].

30 Ministerio de Agricultura. Decreto 2256 de 1991, “Por medio del cual se regla-
menta la Ley 13 de 1990”, cit.

https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/8376
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1569656
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1569656
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IV. ¿Quién es el pescador artesanal marino?31 

Tal como se anotó previamente, la referencia a las poblaciones cos-
teras en la caracterización del territorio marino costero vincula el 
concepto de lo cultural, cuya desatención en Colombia ya ha llama-
do la atención de los órganos de control, entre ellos la Defensoría 
del Pueblo, que en uno de sus informes en la materia urge que se 
registre y analice información precisa acerca de las características, 
estado y conflictos asociados a los sistemas de vida de las comuni-
dades de pescadores artesanales, en relación con su cultura, formas 
de organización social y política, enlazada con la información que 
asocia sus forma de vida con el manejo y gestión de la biodiversi-
dad, el estado de las cadenas tróficas y principales ecosistemas32.

Frente al interés teórico por caracterizar el modo particular en 
que las comunidades costeras experimentan y representan sus ima-
ginarios colectivos, surge el concepto de “cultura de mar en torno al 
cual se destacan dos caracterizaciones contrastantes , por un lado la 
de García-Allut, quien señala que los modos de vida e idiosincrasia 
que constituye dicha cultura se conforma a partir de las estructuras 
sociales e historia33, y por otro lado, la de Barnes et al., para quienes 
los verdaderos configuradores culturales son los productos obteni-
dos, los modos de obtenerlos y las relaciones de producción34.

31 Este apartado se nutre de Marlenny Díaz Cano y Ellie Anne López Barrera. “El 
factor cultural en el manejo integrado costero: conflicto entre actividad portuaria y 
pesca artesanal en Colombia”, en Celene Milanés Batista, Roberto Enrique Las-
tra Mier y Paula Cristina Sierra Correa (comps.). Estudios de caso sobre manejo 
integrado de zonas costeras en Iberoamérica: gestión, riesgo y buenas prácticas, Bar-
ranquilla, Corporación Universidad de la Costa, 2019, pp. 292 a 321, disponible en 
[https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/5502].

32 Gutiérrez Camargo. “El oficio y sistemas de conocimientos de comunidades de pes-
cadores artesanales, patrimonio cultural colombiano”, cit.

33 Antonio García-Allut. “La pesca artesanal, el cambio y la patrimonialización del 
conocimiento”, PH 44, 2023, disponible en [https://www.iaph.es/revistaph/index.
php/revistaph/article/view/1567].

34 José J. Pascual Fernández y Antonio García-Allut (coords.). “Antropología de la 
pesca: simposio iii”, en viii Congreso de Antropología: patrimonio cultural y museolo-
gía, Santiago de Compostela, Asociación Galega de Antropoloxia, 20 a 24 de septiem-
bre de 1999.

https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/5502
https://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/1567
https://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/1567
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Es en esta última visión en la que se se encuadra la llamada ma-
ritimidad, que hace referencia a la intervención protagónica de la 
esfera económica e institucional en la modelación de las activida-
des que vinculan al hombre con el mar35 y que según RIeucau36, 
en cuanto generadora de identidad con el entorno marino, está 
anclada en la tradición, pero al mismo tiempo es objeto de modi-
ficaciones y evolución forzada por los cambios en el entorno. Tal 
identidad se determina, según McGoowing, en función de cómo los 
individuos se forman subjetivamente a través de su pertenencia y 
participación en diversas relaciones sociales, que se estructuran 
sobre los diferentes roles que los sujetos asumen y que generan en 
el individuo un situarse en el mundo, no solo en el presente, sino 
que surge de una trayectoria común anclada en el pasado y de una 
voluntad de seguir a futuro37. 

A los aportes dados por estos autores se suman los de Neira38 
que Diaz y López analizan para consolidar una a serie de elementos 
identitarios de los pescadores marinos artesanales, de los cuales se 
seleccionan tres que se consideran los más representativos39.

Autonomía – Independencia – Libertad. Son criterios que no signi-
fican egoísmo o aislamiento pues les antecede la perspectiva de 

35 Julián Arnich y Josep María Sigalés. Diccionario marítimo, Barcelona, Edit. Juven-
tud, 1983.

36 Jean Rieucau. Sociétés maritimes et sociétés litorales: ¿quelle maritimité?, París, Édi-
tions L’Harmatan, 1996.

37 James R. McGoodwin. Comprender las comunidades pesqueras: clave para la ordena-
ción pesquera y la seguridad alimentaria, Roma, fao, 2002, disponible en [https://
www.fao.org/fishery/es/publications/80772].

38 Paz Neira. “Las comunidades de pescadores artesanales frente a la modernización: 
el caso de Caleta Queule” (tesis de pregrado), Santiago, Universidad de Chile, 2005, 
disponible en [https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/106477].

39 Marlenny Díaz Cano y Ellie Anne López Barrera. “El factor cultural en el Manejo 
Integrado Costero: conflicto entre actividad portuaria y pesca artesanal en Colom-
bia”, en Celene Milanés Batista, Roberto Enrique Lastra Mier y Paula Cristina 
Sierra Correa (comps.). Estudios de caso sobre manejo integrado de zonas costeras 
en Iberoamérica: gestión, riesgo y buenas prácticas, Barranquilla, Corporación Uni-
versidad de la Costa, 2019, pp. 292 a 321, disponible en [https://repositorio.cuc.edu.
co/handle/11323/5502].

https://www.fao.org/fishery/es/publications/80772
https://www.fao.org/fishery/es/publications/80772
https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/106477
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/5502
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/5502
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comunidad, que en la reflexión sobre las identidades se constituye 
como un ámbito central. Recasens describe este ámbito anotando 
que “es en el plano de los vínculos pasado a un plano cognosciti-
vo, donde se reproducen los contenidos compartidos; y es en los 
lugares comunes que se habitan colectivamente donde se compar-
ten marcos de valores y normas; al mismo tiempo que expectati-
vas, actitudes y creencias reiteradas”40. Uno de los imaginarios del 
pescador es ser el capitán de su barco, lo cual implica no tener jefe 
ni depender, siendo autónomo. Si bien existen jerarquías entre los 
grupos organizados, el liderazgo de algunos se debe más a su cono-
cimiento y experiencia que a cuestión de obediencia.

La independencia y autonomía según García-Allut, trae res-
ponsabilidades y beneficios también particulares, entre los que se 
encuentra, por ejemplo, cambiar a voluntad de instrumentos de tra-
bajo, desplazarse mar adentro hasta donde la capacidad lo permita, 
imponerse sus propios horarios y de decidir sus metas de pesca41. 
En lo que a la libertad refiere, Recasens destaca los conceptos de 
apertura y clausura. El primero define la perspectiva del pescador 
en un mundo donde el mar puede ser conocido y por ende recorri-
do y dominado. Para el pescador artesanal (o de subsistencia), su 
territorio tiene horizontes, no límites, y esto promueve una dimen-
sión espacial flexible que traspasa la convención administrativa o 
física de frontera42. El segundo concepto de clausura identifica una 
parte del mundo con la que el pescador tiene poco contacto, y cuan-
do lo tiene, prefiere que sea por muy poco tiempo pues sabe que no 
lo domina y existen reglas de relacionamiento con ese entorno que 
son impuestas por otros y sobre las cuales no tiene control43.

40 Andrés Recasens Salvo. Pueblos de mar: relatos etnográficos, Santiago de Chile, Bra-
vo y Allende Editores, 2003, p. 54.

41 García-Allut. “La pesca artesanal, el cambio y la patrimonialización del conocimien-
to”, cit., p. 32.

42 Esta, quizá es una de las particularidades más distintivas entre pescador de mar y el de 
río o demás afluentes terrestres, dado que para los segundos son más claros los límites 
de un espacio de acción que está rodeado por fronteras geográficas y administrativas.

43 Andrés Recasens Salvo. Pueblos de mar: relatos etnográficos, Santiago de Chile, Bra-
vo y Allende Editores, 2003, p. 43.
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Orgullo. Se consolida principalmente en torno a tres aspectos: el re-
conocimiento del rol proveedor particularmente para el hombre44, 
la confianza en sí mismo al sortear los peligros del mar, y el dominio 
de conocimientos transmitidos por generaciones y que diferencian 
al pescador profesional de quien no lo es. Este título no se otorga, 
sino que se gana, y se constituye en guía de acción para las nuevas 
generaciones de pescadores que piden consejo. Ese saber valorado 
por la pericia en el mar mantiene también la cohesión entre las gene-
raciones al preservar el respeto hacia los más viejos de la comunidad 
y el reconocimiento de la capacidad de aprender de los más jóvenes.

Emotividad y espiritualidad. Si bien la pesca artesanal busca ingre-
sos económicos, es una actividad que sobre todo involucra amor, 
pasión y respeto por un mar que se siente como amigo y que a la vez 
se le teme. La pesca se toma no solo como un trabajo, sino como un 
modo de vida cargado de símbolos que determinan la valoración de 
la actividad por el pescador y su entorno. Esta esfera de lo simbó-
lico es clave para entender que los mismos pescadores determinan 
diferencias entre ellos, que para el no pescador pueden pasar desa-
percibidas. Por ejemplo, el tipo de embarcación genera diferencias 
en autonomía, pues esta es mayor para quien solo depende de los 
remos para desplazarse, que la que tiene el que requiere comprar 
gasolina para su motor. Las artes de la pesca son otro factor dife-
rencial, pues quien pesca con atarraya es más respetado que el que 
lo hace con dinamita. Aparecen así entre los propios pescadores ni-
veles de relacionamiento con la naturaleza, que se marca incluso 
cuando están en tierra.

De la misma manera, se desarrollan costumbres y una religiosi-
dad característica con el mar o el río, principalmente en el caso de 

44 Aunque existen comunidades de pesca donde las mujeres emprenden las faenas, el 
rol de la mujer en el cuidado de los hijos y mantenimiento del hogar determina que 
sea un trabajo mayoritariamente de hombres; la mujer participa en otras actividades 
como la distribución para venta y preparación del producto, más aún en el caso par-
ticular de la pesca de subsistencia.
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la pesca artesanal45. Montalvo y Silva plantean que no hay posi-
bilidad de entender la relación entre el mar y las comunidades de 
pescadores, desconociendo su vivencia espiritual y mítica. Es desde 
allí que las dinámicas, prácticas y saberes van teniendo sentido y lo-
gran trascender. “De esta manera, el mar para muchos pescadores, 
se vuelve con el tiempo un hábito y un hábitat que se convierte en 
una necesidad espiritual, física, mental y económica que construye 
procesos culturales en relación con una vida con él mismo”46.

Solidaridad, cooperación y comunidad. Los pescadores son solida-
rios y actúan en equipo para responder a los peligros que repre-
senta la pesca, pues el cuidado recíproco ha sido la mejor estrategia 
de supervivencia. La cooperación también funciona al terminar las 
faenas con arreglos previos de distribución de los costos del esfuer-
zo, la pesca y los gananciales.

Por lo anterior, los sistemas cooperativos y asociativos son muy co-
munes entre estas comunidades y brindan sentido de pertenencia, 
respeto a la palabra y una equidad basada en que, si todos ponen, 
todos ganan. Casi todas las comunidades pesqueras desarrollan 
sistemas de ordenación o estrategias de control sobre los recursos 
impulsados por ellos mismos, basados en derechos heredados o 
adquiridos por tiempo de dedicación a la actividad. La ordenación 
basada en la comunidad se transforma también en identidad en la 
medida que el derecho a la extracción, cuidado y administración de 
los recursos marinos es hecha por y para los pescadores. Esta orde-
nación legitima las decisiones y acciones al interior de los grupos, 
pues es aceptada y no impuesta por actores externos.

Estos aspectos culturales que pueden llegar a constituir la de-
nominada idiosincrasia del pescador marino, en muchas ocasiones 

45 Neira. “Las comunidades de pescadores artesanales frente a la modernización: el 
caso de Caleta Queule”, cit., p. 21.

46 Alfonso Julián Montalvo y Fabio Silva Vallejo. “El mar ¿territorio de quién? Al-
gunos elementos para una propuesta de una antropología del litoral”, Universitas 
Humanística, vol. 68, n.° 68, 2009, pp. 247 a 265, disponible en [https://revistas.
javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2274].

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2274
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2274
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se presenta como vía de crítica de su manera de posicionarse en su 
diario vivir por parte de quienes están por fuera de su cultura y en-
torno; lo cual se ve reflejado en el siguiente párrafo que nos aporta 
Rivera en su artículo sobre la historia de la Asociación Nacional 
de Pescadores de Colombia y que resulta especialmente ilustrativo 
para el siguiente nivel de caracterización enfocado en las organiza-
ciones de pescadores artesanales del caso de estudio:

Los pescadores hablaban de la empresa de que eran “socios” como de 
una institución más del Gobierno, algo que no sentían como propio. 
Los funcionarios, a su vez, atribuían el “fracaso” de la cooperativa a la 
“pereza” de los nativos o a sus “vicios”. El negro pescador a las dos de la 
tarde, cuando el funcionario “trabajaba duro” en su importante cargo, 
se encontraba sentado en la playa adentro de su hamaca meciéndose 
suavemente con su compañera y así no era posible que una empresa 
económica tuviera éxito. El pescador no había logrado entender muy 
bien la estructura y el funcionamiento de este tipo de empresa y el 
funcionario seguía sufriendo por mutar los hábitos de vida y trabajo 
al pescador, sin molestarse en indagar la razón de la presencia del 
hombre del mar, río o ciénaga, en las humildes viviendas en las horas 
en que la burocracia presentaba informes o los solicitaba47.

Se considera que si bien esta perspectiva se da en 1987 aún hoy se 
mantiene, lo cual puede significar un desfase de criterio que puede 
impactar un adecuado diseño de política pública para este sector 
poblacional, pues se parte de una desvalorización de su manera de 
ser que se ha visto arraigando en el imaginario social y se constitu-
ye en un factor de subvaloración que puede constituirse en una de 
las respuestas al interrogante sobre cuáles han sido las dificultades 
por las que han pasado los pescadores para consolidar sus inicia-
tivas organizativas, tema que abordaremos a continuación a partir 
del estudio de caso Tasajera. 

47 Jorge Eliécer Rivera Franco. “La Asociación Nacional de Pescadores Artesanales 
de Colombia”, Revista de Idelcoop, vol. 14, n.° 54, 1987, disponible en [https://www.
idelcoop.org.ar/revista/54/asociacion-nacional-pescadores-artesanales-colombia].

https://www.idelcoop.org.ar/revista/54/asociacion-nacional-pescadores-artesanales-colombia
https://www.idelcoop.org.ar/revista/54/asociacion-nacional-pescadores-artesanales-colombia
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V. Conclusiones

La dedicación a la pesca artesanal marina no es un accidente o una 
opción de último momento que se tomó, esta es una forma de vida 
que dota a los pescadores artesanales con una manera de ser y de 
vivir la vida muy peculiar, que se repite en cada enclave del mundo 
donde hay pescadores artesanales en sus mares. Solidaridad, emo-
tividad, orgullo y autonomía constituyen un sello que parece blin-
darlos del paso del tiempo y las dificultades cada vez mayores para 
acceder al recurso pesquero.

Para los diseñadores de políticas públicas dirigida a estas comu-
nidades, tales elementos constitutivos de la idiosincrasia y la cultu-
ra del pescador marítimo no deben ser dejadas de lado, y de hacer-
se, puede dar lugar al fracaso de los objetivos de la política. Tener 
en cuenta las diferencias entre un pescador artesanal marítimo y 
uno fluvial, resulta necesario también para no generar acciones que 
solo engloban como sujetos focalizados a los pescadores artesana-
les en general. 

Así mismo, debe diferenciarse entre pescadores artesanales cos-
teros y no costeros, pues también se pesca en ciénagas y lagos, pero 
la diferencia entre unos y otros es el mismo entorno del territo-
rio marino costero que dota a los pescadores de características de 
identidad diferenciales. Si bien los contextos pueden cambiar (cli-
ma, entorno político, idioma, apoyo del Estado) existe un vínculo 
que no cambia donde quiera que se encuentren.





Capítulo segundo
Tasajera, enclave de la pesca artesanal

en el Caribe colombiano

Resumen

El presente capítulo ingresa la temática central del libro en lo que 
refiere a la comunidad de Tasajera y su actividad pesquera, la meto-
dología incluyó revisión documental en diarios sobre comunicados 
del corregimiento, con el fin de indagar sobre condición de vida y 
desarrollo de la actividad. Así mismo, se complementó con observa-
ción directa con desplazamientos al área para conocer el contexto 
espacial, situación de vivienda, servicios públicos, organización y 
demás aspectos pertinentes para caracterizar el área. Tales visitas 
a campo se desarrollaron entre 2020 y 2021, y fueron suspendidas 
cuando se requirió debido a las restricciones de la pandemia. 

Palabras clave: Comunidad; Tasajera; Colombia; Pesca artesanal.

I. ¿Dónde?

Tasajera es un corregimiento del Caribe colombiano pertenece al 
municipio de Pueblo Viejo, en el departamento del Magdalena, ubi-
cados al pie de la Troncal del Caribe, vía que une a Barranquilla con 
Ciénaga; rodeado por el mar Caribe al norte y al sur por la Ciénaga 
Grande de Santa Marta. 

El área total de Pueblo Viejo es de 691 km², de los cuales más del 
64% corresponden a cuerpos de agua, distinguiéndose la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, la Ciénaga de Sevillano, Ciénaga El Chino, 
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entre otros cuerpos menores. Y el espacio restante, tan solo el 36%, 
se constituyen en zona firme (incluyendo zonas pantanosas), tiene 
una altitud de 1m sobre el nivel del mar en la cabecera urbana. De 
este total de área Tasajera ocupa 121,49 hectáreas distribuidas en 
12 barrios en área urbanizada y 30,89 has en área no urbanizada 
(Figura 1).

Figura 1. Localización geográfica de Tasajera

Fuente: Landsat/Copernicus. Google Earth.

Su población, de unos 8.000 habitantes, se encuentra en el rango 
de la pobreza e incluso algunos llegan a condiciones de miseria; el 
nivel educativo es bajo y no todos tienen la oportunidad de estudiar 
en los dos únicos colegios del corregimiento (primaria y bachillera-
to). Los niveles educativos son muy bajos, 56% de los encuestados 
indicó no haber asistido a la escuela; seguido por un 24% que in-
dicaron que solo habían asistido hasta la educación media, un 20% 
asistieron al colegio y se identificó la ausencia total en cuanto a la 
educación profesional en la comunidad48.

48 Gloria Amparo Rodríguez Rangel y Claribeth Villegas Peña. “Factores que inci-
den en el nivel de pobreza de la población de Tasajera 2002-2006” (tesis de pregra-
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No se cuenta con servicio de acueducto porque del agua de la 
ciénaga y el mar que la rodea no es potable, debiendo pasar por 
costosos procesos de desalinización para que pueda consumirse; 
dado esto, algunas pocas casas han logrado abastecerse mediante 
conexiones que permiten traer el agua desde el concesionario del 
servicio en Ciénaga, y los demás, la mayoría, deben surtirse a través 
de carrotanques que venden el líquido. 

Jesús Carrillo, personero de Pueblo Viejo, estima que “solo uno 
de cada diez bachilleres que se gradúan allí tienen la oportunidad de 
hacer una carrera universitaria y que tal es la pobreza en estos ba-
rrios que en pequeñas casas en donde hay cuatro cuartos estrechos, 
habitan hasta cinco núcleos familiares, unas 15 o 20 personas”49.

La situación socioeconómica del corregimiento ha variado drás-
ticamente desde los años 1980, tal como describe el Diario La Li-
bertad en una de sus crónicas:

Corrían los años 1975, Tasajera prosperaba, su principal actividad 
económica era la pesca, proveniente de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta, donde se lograba producir más de 25 mil toneladas de pescados 
al año, según fuentes oficiales, que se vendían al interior del país, 
muchos de los pescadores exportaban sus productos. Su economía 
quedó sesgada a partir de los años 80, cuando empezó la construcción 
por parte del Estado de la carretera Troncal del Caribe, obstaculizando 
las conexiones naturales que tenía el mar con la ciénaga y con ello la 
gradual mortandad de su flora, fauna y especies marinas, limitando 
la principal actividad de sus pobladores conduciéndolos al trabajo 
informal y a la ilegalidad, empujándolos poco a poco a la miseria50.

do), Santa Marta, Universidad del Magdalena, 2007, disponible en [https://reposito-
rio.unimagdalena.edu.co/items/a03482c8-ca1d-4bbb-b4f4-4bff089b8137].

49 Jorge Castro Avendaño. “Tasajera, un enclave de pobreza y hambre, que sale a flote 
por una tragedia”, Seguimiento.co, 26 de julio de 2020, disponible en [https://segui-
miento.co/magdalena/tasajera-un-enclave-de-pobreza-y-hambre-que-sale-flote-
por-una-tragedia-38260].

50 “Tasajera en medio del dolor, hambre y miseria”, Diario La Libertad, 14 de julio de 
2020, disponible en [https://diariolalibertad.com/sitio/2020/07/14/tasajera-en-
medio-del-dolor-hambre-y-miseria/].

https://repositorio.unimagdalena.edu.co/items/a03482c8-ca1d-4bbb-b4f4-4bff089b8137
https://repositorio.unimagdalena.edu.co/items/a03482c8-ca1d-4bbb-b4f4-4bff089b8137
http://Seguimiento.co
https://seguimiento.co/magdalena/tasajera-un-enclave-de-pobreza-y-hambre-que-sale-flote-por-una-tragedia-38260
https://seguimiento.co/magdalena/tasajera-un-enclave-de-pobreza-y-hambre-que-sale-flote-por-una-tragedia-38260
https://seguimiento.co/magdalena/tasajera-un-enclave-de-pobreza-y-hambre-que-sale-flote-por-una-tragedia-38260
https://diariolalibertad.com/sitio/2020/07/14/tasajera-en-medio-del-dolor-hambre-y-miseria/
https://diariolalibertad.com/sitio/2020/07/14/tasajera-en-medio-del-dolor-hambre-y-miseria/
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Así pues, si bien es cierto que la pesca sigue siendo hoy la prin-
cipal fuente de recursos económicos, su notable disminución ha ge-
nerado la aparición de otras actividades informales como la venta 
de víveres, entre ellos los peces, al lado de la carretera principal, en 
pequeños kioscos o incluso a pie, pasando largas jornadas bajo el 
sol a la espera de los conductores que se desplazan por la Troncal 
Caribe. Las calles en su mayoría son destapadas y se cuenta con una 
única zona de recreación en la plaza central (Figura 2).

Figura 2. Calles de Tasajera, corregimiento de Pueblo Viejo

Fuente: Esteban Corrales, proyecto Tasajera, 2020.
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En lo que refiere a la pesca que aún se realiza, se identifican dos 
modalidades: la pesca artesanal de especies marinas y la pesca de 
especies de agua salobre que se realiza en algunas zonas de la cié-
naga donde es permitido pescar51. Lo que define el tipo de activida-
des pesqueras es si se realiza en el mar o en la ciénaga y de allí, el 
tipo de embarcación (Figura 3).

Figura 3. Tipos de embarcaciones

Fuente: Esteban Corrales, proyecto Tasajera, 2021.

51 Algunas áreas restringidas están dentro del Parque Nacional Natural de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, en donde se permite solo la pesca de subsistencia.
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En cuanto a los pescadores artesanales del corregimiento, se ca-
racterizan por ser personas de bajo nivel económico y educativo 
que por tradición familiar se incorporan en la actividad pesquera 
con el fin de satisfacer sus necesidades básicas y cuentan con baja 
cobertura en el acceso a los servicios básicos como salud, educa-
ción y bienestar social52. De acuerdo con el Plan de Desarrollo del 
municipio de Pueblo Viejo 2019-202353, se evidencia que la zona 
tiene como actividad económica principal la pesca artesanal, su 
ubicación en la zona marino-costera frente al corregimiento de Ta-
sajera y la cgsm hace que aproximadamente el 70% de sus habitan-
tes subsistan del recurso pesquero. Se reporta el uso de prácticas 
de pesca inadecuadas como el zangarreo y la dinamita, generando 
conflictos entre las comunidades de pescadores y poniendo en ries-
go su integridad física, y así mismo se registra la insostenibilidad 
de la actividad con capturas de peces que aún no alcanzan la madu-
rez54. Se desarrolla la acuicultura utilizando la cgsm como área de 
criaderos, pero de forma poco tecnificada.

Solo recientemente (2020), los ojos del país se volcaron hacia 
este corregimiento olvidado debido a la tragedia que enluto a más 
de 50 familias del área, al ser calcinados muchos de sus miembros 
por un estallido de un carrotanque de gasolina. Tal tragedia desta-
po una dura realidad que describe el diario El Tiempo en su noticia 
titular de la época:

La situación es tan difícil que, según los habitantes, hay quienes están 
atentos a cuanto carro o camión se voltee o quede varado en esta zona 
para obtener algo de su mercancía.

52 C. S. Beltrán y A. A. Villaneda. Perfil de la pesca y la acuicultura en Colombia, Bogo-
tá, Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, 2000.

53 Alcaldía Municipal de Puebloviejo. Plan de Desarrollo Puebloviejo Prospero 
2020-2023, Puebloviejo, Magdalena, 17 de febrero de 2021, disponible en [http://
www.puebloviejo-magdalena.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-puebloviejo-
prospero-20202023].

54 Arleth Esther Manjarres Tete. “Tasajera, territorio de actividades pesqueras 
y punto de desarrollo local ‘una mirada a las apuestas del gobierno municipal en 
el periodo 2008-2015, Pueblo Viejo (Magdalena)’” (tesis de maestría), Bogotá, 
Universidad Santo Tomás, 2019, disponible en [https://repository.usta.edu.co/
handle/11634/19056].

http://www.puebloviejo-magdalena.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-puebloviejo-prospero-20202023
http://www.puebloviejo-magdalena.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-puebloviejo-prospero-20202023
http://www.puebloviejo-magdalena.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-puebloviejo-prospero-20202023
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/19056
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/19056
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“Aquí muchos amanecen a veces esperando que se voltee un carro 
cargado con comida, para solucionar el problema en su casa”, cuenta 
Fred Jiménez, un realizador audiovisual, residente en Tasajera, que 
está documentando toda la problemática social del pueblo. “Nos 
estamos muriendo de hambre. Hay días que lo único que podemos 
tener es lo que nos da la carretera”55.

II. Conclusiones

La comunidad de Tasajera tiene un arraigo ancestral a la pesca ar-
tesanal, la cual se constituyó como la principal actividad económica 
desde los comienzos de su asentamiento en el área. Comparte con 
la mayoría de pueblos de pescadores del país características de po-
breza, dificultades para acceder a los beneficios del desarrollo que 
solo llegan a las cabeceras municipales de sus departamentos, una 
idiosincrasia que valora en gran medida la libertad, lo cual puede 
considerarse como un factor que los hace valorar en alto grado la 
pesca como medio para ser autónomo y no depender de jefes, y a 
la vez los enfrenta a situaciones donde solo de su propia actividad 
depende su bienestar.

55 Leonardo Herrera Delgans. “Así es la vida en Tasajera, el pueblo olvidado que hoy 
vive tragedia”, El Tiempo, 7 de julio de 2020, disponible en [https://www.eltiempo.
com/colombia/otras-ciudades/donde-queda-tasajera-y-como-se-vive-en-este-
pueblo-que-hoy-vive-tragedia-por-camion-incendiado-514796].

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/donde-queda-tasajera-y-como-se-vive-en-este-pueblo-que-hoy-vive-tragedia-por-camion-incendiado-514796
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/donde-queda-tasajera-y-como-se-vive-en-este-pueblo-que-hoy-vive-tragedia-por-camion-incendiado-514796
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/donde-queda-tasajera-y-como-se-vive-en-este-pueblo-que-hoy-vive-tragedia-por-camion-incendiado-514796




Capítulo tercero
Caracterización de la pesca artesanal en Tasajera

Resumen 

El presente capítulo enseña la caracterización de la pesca artesanal 
en Tasajera describiendo las especies, las artes de pesca y cadenas 
de comercialización junto con las especies capturadas por épocas 
con potencial de comercialización y la oferta real de especies. Se 
considera que estos datos aportan a que la pesca incorpore el en-
foque ecosistémico que permita identificar los potenciales de co-
mercialización, manteniendo la sostenibilidad a partir de trabajar 
los componentes social, económico y ecológico. La metodología in-
cluyó el levantamiento de características de la actividad pesquera 
en el corregimiento por medio de seis salidas de campo y colecta 
de información mediante el uso de herramientas en grupos focales 
con líderes comunitarios, aplicación de entrevistas semiestructura-
das y encuestas a pescadores artesanales del área y en la zona de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta –cgsm–.

Así mismo, se realizó revisión documental tomando los datos del 
Servicio Estadístico Pesquero Colombiano –sepec– [http://sepec.
aunap.gov.co] desde el 2015 al 2020 para observar varianza en las 
cantidades desembarcadas por especie, y se estimó el promedio 
para determinar la tendencia de cada especie comercializable y se 
indagó sobre las buenas prácticas de captura y manipulación del 
producto de acuerdo con la directriz generada por la Autoridad Na-
cional de Acuicultura y Pesca – aunap–.

Palabras clave: Tasajera; Colombia; Pesca artesanal; Caracterización 
pesquera.
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http://sepec.aunap.gov.co
http://sepec.aunap.gov.co
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I. El recurso pesquero en el área - gestión de pesca

Con el objetivo principal de tener como base para todo modelo de 
sostenibilidad propuesto desde las diferentes ciencias y disciplinas, 
el funcionamiento de la naturaleza y la comprensión de las dinámi-
cas ecosistémicas, se plantearon en esta investigación algunos prin-
cipios y aspectos básicos teóricos del Enfoque Ecosistémico para la 
Pesca, con el fin de recordar que el balance entre los componen-
tes ecológico, económico y social se puede promover devolviendo 
la atención a los procesos fundamentales que generan la vida, a la 
comprensión de cada uno de los procesos que constantemente es-
tán permitiendo la existencia de las diferentes especies que habitan 
un sistema y, por ende, determinan el alcance de la biocenosis. Con 
estos aspectos como base conceptual, se estructuró la propuesta 
técnica y conceptual para desarrollar esta actividad sociocultural y 
económica de forma sostenible56.

Tasajera se caracteriza por tener una actividad de pesca artesa-
nal focalizada en la captura de especies marinas y de agua dulce. 
Lo que define el tipo de actividades pesqueras y los volúmenes de 
captura, son las condiciones de los dos espejos de agua (Ciénaga 
Grande de Santa Marta –cgsm–y Zona Marino-Costera), las condi-
ciones que permiten la movilidad de las embarcaciones y las artes 
de pesca que usan. Por ejemplo, en la cgsm al ser un cuerpo de agua 
más calmado, se requieren embarcaciones pequeñas con motores 
en las mismas proporciones o incluso prescindiendo de estos, o 
como ocurre frecuentemente, una embarcación motorizada ayuda 
a las demás a desplazarse hasta los lugares de pesca (remolcado). 
Por el contrario, en el mar, se requieren embarcaciones de mayor 
longitud y autonomía para garantizar su desempeño.

56 Omar Defeo. Enfoque ecosistémico pesquero: conceptos fundamentales y su aplica-
ción en pesquerías de pequeña escala de América Latina, Roma, fao, 2015, disponible 
en [https://aquadocs.org/handle/1834/7413]. 

https://aquadocs.org/handle/1834/7413
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II. Relación de especies registradas en captura 

Se identifican 11 especies de pesca comerciales de mayor frecuen-
cia de captura en el área y en el entorno cercano de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, y 17 especies en el área del sector marino-
costero (Tabla 1). El sábalo (Megalops atlanticus) es la única espe-
cie que se cultiva en criaderos en el área costera de Tasajera. Esta 
diversidad de especies comerciales en el área marino-costera del 
territorio analizado evidencia una presión de uso en estos hábitats 
que puede afectar la estabilidad ecológica si no se implementa un 
manejo responsable y sostenible del recurso pesquero. Las espe-
cies de atunes que se capturan en la zona son ocasionales y perte-
necen a individuos de atún bonito (Euthynnus spp), atún cachorreta 
(Sarda spp), atún albacora (Katsuwonus spp) y atún aleta amarilla 
(Thunnus albacares).

Tabla 1. Especies capturadas y comercializadas
en el corregimiento de Tasajera, Magdalena

Nombre común Nombre científico Área de 
pesca cgsm

Área de pesca 
marino-costera

Mojarra blanca Eugerres plumieri X
Lebranche/lisa Mugil spp X
Bagre de mar Ariopis spp X
Róbalo Centropomus spp X
Camarón tití Xiphopenaeus spp X
Camarón mozo Litopenaeus schmitti X
Langostino tigre Penaeus monodon X
Caracol copey Melongena melongena X
Bagre mapale Cathorops sipixii X
Macabí Elops smithi X
Jaiba azul Callinecte sappidus X
Pargo Lutjanus spp X
Cojinúa Caranx spp X
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Sierra Scoromberomorus 
brasiliensis X

Machuelo Opistonema oglinum X
Corvina Micropongias spp X
Boca colorada Haemulon spp X

Jurel Caranx hippos/
Caranx latus X

Langosta espinosa Panulirus argus X
Mederegal Seriola spp X
Mero Epinephelus spp X
Picua barracuda Sphyranea barracuda X
Salmón criollo Elagatis bipinnulata X
Camarón Litopenaeus vannamei X
Bagre de mar Ariopsis sp X
Pejepuerco Balistes vetula X
Róbalo Centropomus spp X
Sable o tahalí Trichiurus lepturus X

De las especies capturadas por la pesca artesanal en el área, el re-
gistro de mero, róbalo, jurel, cojinúa y el pargo, evidencian que en 
Tasajera se están pescando especies con grados de conservación 
vulnerable57. Adicionalmente, el reporte de captura de bagre marino 
coincide con el reporte de especie en peligro, debido a que el tamaño 
de la población en la zona de la cgsm se ha visto afectado por el nivel 
de explotación pesquera que se mantiene estable o en aumento58. 
Sin embargo, los pescadores reportan que especies como el mero 
se comercializan con menor frecuencia (mes de marzo). Del róbalo, 

57 Luis Chasqui Velasco, Andrea Polanco F., Arturo Acero P., Paola A. Mejía-Falla, 
Andrés Navia, Luis Alonso Zapata y Juan Pablo Caldas. Libro rojo de peces marinos 
de Colombia, Santa Marta, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - inve-
mar y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017, disponible en [https://
www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Libro-Rojo-de-Peces-
Marinos-de-Colombia.pdf].

58 Ídem.

https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Libro-Rojo-de-Peces-Marinos-de-Colombia.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Libro-Rojo-de-Peces-Marinos-de-Colombia.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Libro-Rojo-de-Peces-Marinos-de-Colombia.pdf
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del bagre y del camarón tití son las especies de las que se reportan 
capturas en los dos sectores de pesca. Del género Caranx se reportan 
tres especies con capturas en áreas marino-costeras (Tabla 1).

III. Estacionalidad de la pesca en el corregimiento 

En cuanto a la estacionalidad de las capturas, se pudo observar que 
desde el segundo semestre del año se intensifica la actividad pes-
quera en los dos sectores, reportando la disponibilidad del recur-
so pesquero comercial, generando una oferta diversificada en los 
últimos meses del año. Sin embargo, en los primeros cinco meses 
del año solo hay oferta de tres especies comerciales de pesca en el 
área marino-costera (Tabla 2). En el mes de abril no hay oferta de 
recurso pesquero en ninguno de los sectores de pesca, lo que causa 
una disminución en la región de dicha actividad.

IV. Embarcaciones usadas para la pesca 

Se reconocen dos clases de embarcaciones de uso frecuente por 
la comunidad de pescadores artesanales en el corregimiento de 
Tasajera. Siendo la canoa la de mayor uso en el sector de la cgsm, 
y la lancha la de mayor uso en el sector de áreas marino-costeras 
para actividades de pesca y uso de transporte de turistas cuando se 
presenta la oportunidad de cambio de actividad económica.

A. Canoa

Embarcación tradicional para la pesca en el área de la cgsm. Son em-
barcaciones hechas de madera, aunque últimamente se están recu-
briendo en fibra de vidrio, con una eslora entre siete y 13 pies, una 
manga de entre dos y 3,5 pies, con puntal de uno a dos pies; en la 
mayoría de las ocasiones propulsadas por palos de madera y otros 
con motores que van entre los 9 hasta los 40 HP (caballos de fuerza). 
El consumo de gasolina varía dependiendo la potencia del motor y 
la faena (10 HP = 5 galones, 25 HP = 6,5 galones, 40 HP = 7 galones), 
lo que hace que tengan escasa autonomía al ser embarcaciones pri-
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mitivas y de baja o nula tecnología. Se realizan faenas de pesca de 
corta duración, desde pocas horas hasta máximo 24 horas y exclusi-
vamente en el interior de la cgsm. Así mismo, los pescadores no son 
siempre propietarios de las canoas, las cuales alquilan a sus dueños.

Tabla 2. Estacionalidad de productos pesqueros
registrados en el corregimiento de Tasajera 

Nombre científico Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eugerres plumieri
Mugil spp
Ariopis spp
Centropomus spp
Xiphopenaeus ssp
Litopenaeus schmitti
Penaeus monodon
Melongena melongena
Cathorops mapale
Elops smithi
Callinecte sappidus
Lutjanus spp
Caranx spp
Scoromberomorus
brasiliensis
Opistonema oglinum
Micropongias spp
Haemulon spp
Caranx hippos/
Caranx latus
Panulirus argus
Seriola spp
Epinephelus spp
Sphyranea barracuda
Elagatis bipinnulata
Litopenaeus vannamei
Ariopsis spp
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Balistes vetula
Centropomus spp
Trichiurus lepturus

 
Nota: Verde: sector de pesca de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Azul: sector de pesca 
marino-costera.

B. Lancha o embarcación de bajura

Son embarcaciones tradicionales en la pesca de Tasajera, pero ex-
clusivas para uso en la zona marino-costera del mar Caribe. Dada 
su baja autonomía y su escaso desarrollo tecnológico, el pecador 
necesita adentrarse desde la costa sin perder de vista los acciden-
tes geográficos que le sirven de referencia para su ubicación. Están 
fabricadas en fibra de vidrio y tienen una manga entre 16,4 y 25,2 
pies y eslora entre 4,6 y 6,2 pies; tienen propulsión de motores fue-
ra de borda entre 40 HP y 75 HP usando siete y diez galones de 
gasolina por faena, respectivamente. Las faenas se realizan entre 
dos y 12 horas dependiendo la actividad de captura y del arte de 
pesca utilizado. Son propietarios las asociaciones de pescadores 
organizadas integradas por más de 20 pescadores, por lo cual los 
asociados tienen que turnarse para poder usarlas y realizar sus ac-
tividades de pesca.

V. Artes y aparejos de pesca 

Para realizar faenas de pesca fueron reportadas nueve artes de pes-
ca de uso en el corregimiento de Tasajera en los dos sectores donde 
se realizan las actividades de pesca artesanal:

A. Línea de mano

Este arte de pesca consiste en una línea de monofilamento de hasta 
200 metros, en donde en una punta se le lastra con un plomo para que 
alcance profundidad, seguido de uno hasta 50 o más anzuelos encar-
nados con algún tipo de pez, con el fin de alcanzar los bancos de peces 
de profundidad, su uso está condicionado por las condiciones del mar.
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B. Palangre

Es un arte de pesca que consta de 1.000 anzuelos o más dispuestos 
a un metro de distancia, es una técnica pasiva en donde el pescador 
tiende su arte y vuelve dos horas más tarde a cobrar sus capturas, 
el utilizado en Tasajera es el palangre de fondo.

C. Atarraya

Esta es una red que por su simplicidad y operación es de uso ma-
sivo en Tasajera, puesto que la operación de uso es hecha por una 
sola persona, así como su costo bajo la hace asequible a cualquier 
pescador, su uso es generalmente para pesca de subsistencia.

D. Red de cerco o boliche 

Es una red operada desde una embarcación menor, donde una vez 
se produce el avistamiento del cardumen, proceden a realizar el en-
cierro y posterior izado del producto hacia la lancha.

E. Red estacionaria o red de pesca pasiva

Esta es un arte de pesca donde se elige un lugar previo y por medio 
de anclas se deja la red en un término de 12 horas, el pescador re-
gresa a su casa y después de pasado dicho tiempo vuelve hasta ella 
a revisar y extraer su captura.

F. Red de cerco de orilla o chinchorro

Es un tipo de arte de pesca operado por mínimo 12 personas o más, 
en donde una punta queda en tierra y la otras, por medio de una 
embarcación, la tienden en el mar haciendo un seno y la otra punta 
vuelve a salir a tierra a una distancia considerable, a medida que se 
va cobrando la red el cerco se va cerrando, también se le llama de 
tiro porque es cobrada a mano.
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G. Nasas

Son estructuras tipo cajón con una boca donde ingresan los peces, 
son hechas de malla plástica en hierro o madera, atadas en línea 
o individuales a una profundidad determinada según la especie a 
capturar.

H. Chinchorro camaronero

Es una red de tiro construida con nylon multifilamento operada 
desde la playa o desde embarcaciones.

I. Red camaronera

Es una red cónica de paño multifilamento armada con aros y suje-
ta a dos varas de mangle que le dan altura y abertura a la boca. Se 
emplea fija en las noches con lámparas, para atraer los camarones 
hacia esta.

VI. Valoración de especies de importancia comercial

Se realizó una valoración de aspectos económicos y de características 
de captura para 13 especies identificadas con potencial de comer-
cialización y que se capturan en el corregimiento de Tasajera (Tabla 
3) como insumo para el diseño de un modelo de negocio sostenible 
para la comunidad que será desarrollado en el quinto capítulo.
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Tabla 3. Características de captura de especies de interés comercial 
en el corregimiento de Tasajera

Especie Lutjanus sp.
Talla mínima de pesca (cm) 33
Área de pesca Sector marino-costero
Número pescadores en faena Cuatro mínimo
Tipo de embarcación Lancha de fibra de vidrio con motor

Arte de pesca

Palangre           
Trasmallo de profundidad    
Línea de mano o guaral (diurna y nocturna)
Nasas

Especie Scoromberomorus brasiliensis
Talla mínima de pesca (cm) 56
Área de pesca Sector marino-costero
Número pescadores en faena Cuatro mínimo
Tipo de embarcación Lancha de fibra de vidrio con motor

Arte de pesca

Red de cerco
Trasmallo de profundidad    
Trasmallo de superficie
Línea de mano a media agua (diurna y nocturna)

Especie Centropomus spp
Talla mínima de pesca (cm) 35
Área de pesca Sector marino-costero y cgsm
Número pescadores en faena Dos mínimo, cuatro máximo
Tipo de embarcación Lancha de fibra de vidrio con motor

Arte de pesca

Red de cerco en la Ciénaga
Trasmallo de profundidad mar
Atarraya en la ciénaga
Red de cerco de playa o chinchorro

Especie Micropongias spp
Talla mínima de pesca (cm) 33
Área de pesca Sector marino-costero
Número pescadores en faena Cuatro máximo
Tipo de embarcación Lancha de fibra de vidrio con motor
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Arte de pesca

Palangre           
Trasmallo de profundidad    
Línea de mano o guaral (diurna y nocturna)     
Nasas

Especie Caranx hippos/Caranx latus
Talla mínima de pesca (cm) 49
Área de pesca Sector marino-costero
Número pescadores en faena Cuatro máximo
Tipo de embarcación Lancha de fibra de vidrio con motor

Arte de pesca

Trasmallo o redes estacionarias de profun-
didad    
Trasmallo o redes estacionarias de superficie
Redes de cerco o boliche
Redes de arrastre de playa o chinchorro
Líneas de mano

Especie Epinephelus spp
Talla mínima de pesca (cm) 45
Área de pesca Sector marino-costero
Número pescadores en faena Dos mínimo, cuatro máximo
Tipo de embarcación Lancha de fibra de vidrio con motor

Arte de pesca

Trasmallo de profundidad
Palangre de profundidad
Apnea buceo con arpón
Línea de mano

Especie Cathorops sipixii
Talla mínima de pesca (cm) No hay talla mínima
Área de pesca Sector marino-costero
Número pescadores en faena Dos mínimo, cuatro máximo
Tipo de embarcación Lancha de fibra de vidrio con motor

Arte de pesca

Trasmallo o redes estacionarias de profundidad
Redes de arrastre de playa o chinchorro
Líneas de mano
Palangres
Atarraya
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Especie Mugil ssp
Talla mínima de pesca (cm) 25
Área de pesca cgsm
Número pescadores en faena Dos mínimo, tres máximo
Tipo de embarcación Bote o canoa de madera con motor

Arte de pesca
Redes de cerco o boliche 
Atarraya
Red estacionaria

Especie Elops smithi
Talla mínima de pesca (cm) No hay talla mínima
Área de pesca cgsm
Número pescadores en faena Dos mínimo, tres máximo
Tipo de embarcación Bote o canoa de madera con motor

Arte de pesca
Atarraya
Red de cerco o boliche pequeño de ciénaga
Red estacionaria o pesca pasiva

Especie Megalops atlanticus
Talla mínima de pesca (cm) > 3 kg
Área de pesca Acuicultura
Número pescadores en faena NA
Tipo de embarcación NA
Arte de pesca NA
Especie Panulirus argus
Talla mínima de pesca (cm) 22
Área de pesca Sector marino-costero
Número pescadores en faena Cuatro máximo
Tipo de embarcación Lancha de fibra de vidrio con motor

Arte de pesca
Trasmallo de profundidad    
Nasas
Apnea buceo
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Especie Callinecte sappidus
Talla mínima de pesca (cm) 12
Área de pesca cgsm
Número pescadores en faena Dos mínimo, tres máximo
Tipo de embarcación Bote o canoa de madera con motor

Arte de pesca
Atarraya
Nasas
Redes estacionarias

Especie
Litopenaeus ssp
Xiphopenaeus ssp
Penaeus monodon

Talla mínima de pesca (cm) 12
Área de pesca cgsm y sector marino-costero
Número pescadores en faena Tres máximo
Tipo de embarcación Bote o canoa de madera con motor

Arte de pesca Chinchorro camaronero
Red camaronera

cgsm: Ciénaga Grande de Santa Marta; NA: No aplica.

La comercialización de algunos productos de pesca artesanal en el 
corregimiento de Tasajera y que se capturan por el sector marino-
costero (pargo, sierra, róbalo, corvina, jurel, mero, bagre) se desa-
rrolla bajo la figura del acaparador, la cual consiste en una perso-
na que financia los costos de la jornada de pesca, les suministra el 
combustible a los pescadores y el “avió”, que corresponde a insu-
mos para la carnada y la comida para la tripulación, y estos a su vez 
se ven obligados a venderle el producto de la pesca a este señor a 
quien ellos llaman “el acaparador”.

Con relación al desembarco de pargo, en los últimos cinco años 
según el servicio estadístico pesquero, se han descargado 6,43 tone-
ladas de pargo anualmente59. Los pescadores de Tasajera reportan 
que la demanda es muy alta, debido a que la especie es un pez que 

59 Sistema del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano – sepec, 20 de octubre de 
2021, disponible en [http://sepec.aunap.gov.co].

http://sepec.aunap.gov.co/
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culturalmente se consume en todos los estratos sociales, pero debi-
do a su precio puede tener un mayor consumo en estratos medios 
hacia arriba. Sin embargo, la oferta en los últimos años ha sido baja, 
por su alto consumo es muy perseguida por los pescadores, aunque 
la reportan como escasa. Las embarcaciones del corregimiento de 
Tasajera no poseen dotaciones tecnológicas (gps, ecosonda o capa-
citación) necesarias para realizar faenas más allá de las dos millas 
donde se requiere mayor complejidad, mayor inversión en aparejos 
y tiempo, pues son faenas que duran de siete a 15 días en alta mar.

En la comercialización, el pargo entre 380 a 1.500 g. es conside-
rado platero, este gramaje varía de acuerdo con el cliente, de 1.500 
g en adelante el pargo se comercializa en filete. Los precios varían 
dependiendo de su presentación, el pescado entero vale entre 
$16.000 y $18.000 pesos colombianos en una temporada normal 
y se puede comercializar a $30.000 / Kg por su escasa oferta y alta 
demanda, logrando precios de filete en promedio de $42.000.

La comercialización de la sierra de acuerdo con el servicio es-
tadístico pesquero para los últimos cinco años es de 6,71 tonela-
das anuales60. La demanda de la sierra es muy alta, debido a que se 
consume en todos los estratos sociales. Sin embargo, su oferta es 
media y los precios varían entre $10.000 y $12.000 en una tempo-
rada normal y de acuerdo con su temporada de pesca y la oferta que 
se tenga en el mercado. Se ofrece como sierra platera entre 380 a 
1.500 g y si pesa más de 1.500 g se comercializa en posta.

Con relación a la comercialización del róbalo se reporta desem-
barco anual de aproximadamente 26 toneladas61. En Tasajera los 
pescadores lo reportan como un pez con demanda muy alta ya que 
dadas las características de su carne es altamente apetecido. La 
oferta es media y es considerada escasa, el precio puede variar de 
acuerdo con su presentación denominándose platero el de 380 a 
1.500 g, y si es entero se comercializa para filete con un valor de 
$12.000 a $16.000, en filete llega a valores de $42.000.

60 Ídem.
61 Ídem.
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La pesca del jurel es una de las más abundantes y es muy es-
perada por las comunidades debido a que sus capturas por faena 
pueden superar los 2.000 a 3.000 Kg por embarcación. La oferta 
de jureles se reporta en los meses de captura y puede alcanzar un 
promedio de $8.000 a $12.000 para el consumidor final, su precio 
al por mayor puede alcanzar los $4.500 a $7.000.

El mero es una especie muy rara en las actividades de pesca de Ta-
sajera, puesto que no alcanzan volúmenes que permitan alcanzar su 
comercialización. Para la presente caracterización se toma en cuenta 
dado que en otros sectores aledaños tienen oferta de esta especie. Su 
demanda es muy alta por su sabor y exquisitez, es muy apreciada por 
la alta cocina, sin embargo, la oferta es escasa y se describen estrate-
gias de socialización que desean desestimular el consumo y algunos 
restaurantes lo han sacado del menú. Su precio varía si es entero en-
tre $18.000 a $25.000 o en filete entre $35.000 a $42.000.

La corvina tiene una demanda muy alta, es un pez que cultural-
mente se consume en todos los estratos sociales, por su precio pue-
de tener un mayor consumo en estratos medio y alto, su oferta es 
baja y su precio en entero varía entre los $15.000 a $18.000 y su 
peso varía entre 380 a 1.500 g, sin embargo, se reporta que por su 
baja pesca se puede vender a $30.000/Kg, por su escasa oferta y 
alta demanda el filete se comercializa a un promedio de $42.000 al 
consumidor final.

El bagre de mar es una especie abundante subvalorada y no cuen-
ta con unidades de pesca dirigidas a su captura, por lo que se pro-
duce incidentalmente en artes de pesca de otras especies. Se repor-
ta un desembarco de aproximadamente 9,38 toneladas anuales62. 
En Tasajera se registra una demanda media debido a que es una 
especie utilizada para un plato típico, el sancocho. Así mismo, se 
comercializa con un peso de 500g y un valor promedio de $10.000 
a $12.000 para el consumidor final, su precio al por mayor puede 
alcanzar los $6.500 a $7.500 en Tasajera.

62 Sistema del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano – sepec, 20 de octubre de 
2021, disponible en [http://sepec.aunap.gov.co].

http://sepec.aunap.gov.co/
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Los productos que se capturan en el sector de la cgsm se carac-
terizan por no tener la figura de un intermediario, ya que el pesca-
dor tiene la libertad de ofrecer y comercializar la captura de cada 
faena. La lisa es la especie de mayor oferta pues se puede conseguir 
durante todo el año. Se reporta un desembarco de 4,98 toneladas 
promedio anuales. La demanda de la lisa es local, por lo que no se 
cuenta con canales de comercialización establecidos para llevarlo 
a Bogotá, donde en otras oportunidades se ha comercializado en 
almacenes de grandes superficies. Se captura en tallas grandes, se 
comercializa como lebranche entero entre $7.500 a $ 8.5000; en 
las tallas mediana y pequeña se comercializa salada seca abierta 
tipo mariposa y salada seca desmechada a precios comerciales que 
varían entre $2.500 a $3.000 por kilo.

El macabí es otra de las especies abundantes de la cgsm y su pro-
medio anual de desembarque fue de 2,62 toneladas63. Su demanda 
es local y se consume la carne de este pez ya procesada dada la gran 
cantidad de espinas que tiene, no se ha realizado promoción alguna 
de este producto a nivel nacional, puesto que la calidad de su carne 
se presta para realizar embutidos, solo se conoce la Pesquera Ja-
ramillo que lo compra para hacer sus hamburguesas. El macabí es 
comercializado al por mayor en presentación entero para carnada 
o al por menor ya procesado en carne, su consumo es netamente 
la pulpa de la carne ya que nunca se consume entero. Los precios 
varían entre $5.000 a $7.000/Kg, la carne en pulpa se puede conse-
guir entre $9.000 a $11.000/Kg.

El sábalo o tarpón es cultivado por los pescadores artesanales 
en el área de la cgsm. No se reportan volúmenes de desembarco de 
esta especie, pero se estiman que los diez o más criaderos que hay 
en la zona de Tasajera pueden producir unas 70 toneladas anua-
les. La demanda del sábalo es netamente de la región Caribe, donde 
tradicionalmente se consume en posta. Tasajera cuenta con acui-
cultura de sábalo, que se instala en el espejo de agua de la cgsm, se 
crían durante un año y cuando alcanzan un peso de 3 Kg o más, son 

63 Ídem.
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cosechados y comercializados. El precio en el criadero es de $8.000 
sin ningún proceso.

De los crustáceos que se comercializan por parte de los pesca-
dores del corregimiento de Tasajera, se identifica la langosta como 
una especie de potencial interés comercial y de las pocas que cuen-
ta con una normativa de talla mínima permitida para su captura (22 
cm)64. No existen pescadores o artes de pesca dirigidas especial-
mente a la captura de langosta salvo algunos buzos artesanales, por 
lo que este recurso no es aprovechado comercialmente, sus cap-
turas son incidentales en nasas dirigidas al pargo o trasmallos de 
profundidad. Los reportes del desembarco anual en tasajera están 
alrededor de 1,45 toneladas en promedio los últimos cinco años; 
podemos estimar que semanalmente ingresan 30,2 Kg65. El precio 
de langosta entera varía entre $30.000 a $35.000, la cola en cambio 
tiene un precio de $80.000/Kg y su variación depende del tamaño.

La jaiba azul es una especie de crustáceo capturado en la cgsm, 
con un promedio anual de 20 Kg66. Su demanda es tanto nacional 
como internacional, la pesquera Mar Adentro exporta carne de can-
grejo, las comercializadoras de pescados y mariscos compran este 
tipo de producto procesado, también los almacenes de cadena con 
un precio por encima del mercado. Es una especie de oferta abun-
dante, las procesadoras de jaiba de la zona no alcanzan a cubrir la 
oferta de esta especie. Se compra al pescador a un precio de $2.000 
el kilogramo entero y se transforma para sacar diferentes tipos de 
carnes, luego se empacan y se venden las diferentes presentaciones.

Finalmente, el camarón que se captura en la zona y que pertene-
ce a tres especies diferentes se puede hacer en la cgsm y en el sec-
tor marino-costero. Su demanda es muy alta y se reporta una alta 
rotación en los inventarios de las comercializadoras mayoristas y 

64 República de Colombia - Ministerio del Medio Ambiente. Resolución n.° 535 de 
22 de diciembre de 1995, “Por la cual se establece la talla mínima de captura de la 
langosta Panulirus spp en el área de La Guajira”, disponible en [https://faolex.fao.
org/docs/pdf/col29018.pdf].

65 Sistema del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano – sepec, 20 de octubre de 
2021, cit.

66 Ídem.

https://faolex.fao.org/docs/pdf/col29018.pdf
https://faolex.fao.org/docs/pdf/col29018.pdf
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minoristas en temporada de captura. El precio varía según el tama-
ño, el camarón tití tiene un valor entre $2.500 a $3.500, el camarón 
criollo varía entre $7.000 a $10.000, el camarón mozo varía entre 
$14.000 a $17.000 y el langostino es el de mayor precio, variando 
entre $30.000 a $35.000.

Al entrevistar a los pescadores sobre la implementación de bue-
nas prácticas de pesca, ellos entienden que estas son las actividades 
que tienen como objetivo la conservación de los recursos naturales, 
ecosistemas, artes y técnicas de pesca, a fin de mejorar la calidad de 
vida de los actores en la cadena de producción pesquera. La comu-
nidad reconoce la importancia de respetar las tallas mínimas de las 
especies capturadas para lograr una pesca responsable, que permi-
ta aumentar la sustentabilidad ecológica, económica y social de la 
actividad pesquera artesanal en su territorio.

La comunidad manifiesta que organizaciones no gubernamenta-
les e instituciones académicas han desarrollado trabajos enfocados 
en fortalecer el proceso de crecimiento sostenible mediante pro-
yectos de inversión que incorporan mejoras para la calidad de vida 
de los pescadores, sin embargo, la comunidad no hace parte de la 
formulación de dichos proyectos y no participan finalmente en su 
desarrollo, pues no se reconocen todos los actores como partes in-
teresadas  de la red que conforma la actividad pesquera, como por 
ejemplo los intermediarios o “acaparadores”.

La transformación de los ecosistemas y su ocupación productiva 
significa cambios profundos en la biodiversidad de los territorios. 
Esto se evidencia en la percepción de la comunidad en relación con 
la oferta del recurso pesquero, la cual ha disminuido en los últimos 
años, lo que implica para ellos reducción de sus ingresos. No obs-
tante, la comunidad manifiesta que para mejorar las condiciones 
de comercialización realizan buenas prácticas de pesca como: i) 
Adecuado almacenamiento del producto de la pesca (temperatu-
ra, humedad, ventilación e iluminación); ii) Transporte adecuado 
y con los principios higiénico-sanitarios (lavar todos los días con 
abundante agua e hipoclorito); iii) El centro de acopio de los pro-
ductos de pesca debe estar ubicado en zonas no inundables, libres 
de olores objetables, humo, polvo e insectos que puedan afectar la 
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calidad del producto; iv) Las personas que tienen algún contacto 
con los productos alimenticios, deben cumplir todas las normas 
higiénico-sanitarias para evitar la contaminación del producto; v) 
Los equipos e insumos que utilizan en la actividad pesquera deben 
ser elaborados en material que no transmita sustancias tóxicas, 
olores ni sabores.

Lo anterior permitió evidenciar que, si bien la comunidad pes-
quera reconoce algunas de las prácticas nocivas más determinan-
tes para el deterioro del mar y sus especies de peces e implementa 
por otra parte varias de las prácticas que se consideran coherentes 
con la conservación del ecosistema marino al realizar el proceso de 
pesca, hay una ausencia de una herramienta o instrumento que les 
permita interiorizar con mayor propiedad, es decir, que les permi-
ta lograr un aprendizaje significativo alrededor de lo que debe ser 
un rediseño del proceso y sus artes para que se convierta en una 
actividad económica sostenible, y por ende, con un mayor benefi-
cio ecológico, económico y social para los habitantes del municipio. 
Reunir en una estrategia lo mencionado hasta este punto, puede ser 
un proyecto liderado por la academia, que no sea un proyecto más, 
si no aquel que asegurará desde el principio ser formulado, planifi-
cado y ejecutado, teniendo en cuenta a la comunidad y a cada uno de 
los actores clave de lo que podrá representarse como la cadena de 
valor de un proceso artesanal de pesca que genere valor y se apropie 
a todos los niveles al interior del gestión municipio (desde la ad-
ministración local, la planeación y ejecución presupuestal, hasta las 
familias que obtienen su principal sustento de la pesca artesanal).

VII. Lo ecosistémico en el enfoque
de la pesca artesanal

Los ecosistemas marino-costeros son unidades naturales comple-
jas y las dinámicas que se generan en sus territorios producen bie-
nes y servicios importantes para las actividades económicas de las 
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comunidades soportadas por las contribuciones de la naturaleza67. 
La sostenibilidad de estos sistemas socio-ecológicos, debe gestio-
narse en un contexto basado en ecosistemas el cual se define como 
Enfoque Ecosistémico de la Pesca –eep– y aborda las características 
de un ecosistema explotado y los impactos resultantes de la pesca 
y otras actividades como impulsores de cambio en sus dinámicas68.

La actividad de pesca artesanal es la principal actividad econó-
mica desarrollada por la comunidad del corregimiento de Tasaje-
ra, sin embargo, el acceso a los servicios ecosistémicos como el de 
subsistencia, que presta el patrimonio natural, se ve comprometido 
debido a que los niveles de organización social y sostenibilidad de 
los procesos productivos y de comercialización están lejos de ser 
los adecuados, situación que impide fortalecer su economía y sa-
tisfacer sus necesidades básicas. En el Enfoque Ecosistémico para 
la Pesca –eep– se reconoce la importancia de la participación de la 
comunidad, la consideración de sus necesidades, idiosincrasia, la 
necesidad de lineamientos en la gestión territorial que involucren 
los aspectos ecológicos de las especies y del desarrollo económico 
a partir de la pesca artesanal sin causar daños al medio ambiente69.

Según se concluyó en la Cumbre de Reykjavik en 2001, en la ac-
tualidad se cuenta con suficientes conocimientos como para imple-

67 Kristin N. Marshall, Phillip S. Levin, Timothy E. Essington, Laura E. Koehn, Lee 
G. Anderson, Alida Bundy, Courtney Carothers, Felicia Coleman, Leah R. Ger-
ber, Jonathan H. Grabowski, Edward Houde, Olaf P. Jensen, Christian Möll-
mann, Kenneth Rose, James N. Sanchirico y Anthony D.M. Smith. “Ecosystem-
based fisheries management for social–ecological systems: Renewing the focus in 
the United States with next generation fishery ecosystem plans”, Conservation Let-
ters, vol. 11, n.° 1, 2018, disponible en [https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/conl.12367]. 

68 Serge M. Garcia, A. Zerbi, C. Aliaume, T. Do Chi y G. Lasserre. The ecosystem ap-
proach to fisheries: issues, terminology, principles, institutional foundations, imple-
mentation and outlook, fao Fisheries Technical Paper n.° 443, Roma, fao, 2003, dis-
ponible en [https://www.fao.org/fishery/es/publications/33551].

69 Gerjan Piet, Gonzalo Delacámara, Marloes Kraan, Christine Röckmann y Ma-
nuel Lago. “Advancing aquatic ecosystem-based management with full consideration 
of the social-ecological system”, en Timothy G. O’Higgins, Manuel Lago y Theodore 
H. DeWitt (eds.). Ecosystem-based management, ecosystem services and aquatic bio-
diversity: Theory, tools and applications, Cham, Suiza, Springer, 2020, pp. 17 a 37, 
disponible en [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-45843-0_2].
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mentar el eep, se considera que las imperfecciones actuales en el 
conocimiento sobre las pesquerías no deberían ser utilizadas para 
justificar la no implementación del eep ya que es posible aplicar sus 
principios con un enfoque preventivo70. Así, la información recolec-
tada directamente en las comunidades conduce a plantear mejores 
estrategias desde el eep al: i) mejorar el monitoreo de la captura 
incidental y de descarte para ganar conocimientos sobre todos 
los peces que están siendo capturados actualmente; ii) financiar 
el desarrollo tecnológico y de investigación sobre artes de pesca y 
prácticas para mejorar la selectividad y reducir los efectos adversos 
sobre el ambiente y la biodiversidad; iii) determinar los impactos 
humanos adversos que las actividades no pesqueras generan en el 
ambiente marino tanto como sus consecuencias para el aprovecha-
miento sostenible71.

Como todo ser vivo, el ser humano debe satisfacer sus necesida-
des básicas a partir de los recursos que el medio ambiente le ofre-
ce, las personas en Tasajera pueden resolverlo bien sea de manera 
directa, como ocurre para solventar la alimentación, o de manera 
indirecta, generando ingresos económicos por la venta del pescado 
como ocurre para dar solución a la salud y la educación, entre otras 
necesidades. La estrategia implementada se debe articular con el 

70 Serge M. Garcia y Kevern L. Cochrane. “Ecosystem approach to fisheries: a 
review of implementation guidelines”, ices Journal of Marine Science, vol. 62, 
n.° 3, 2005, pp. 311 a 318, disponible en [https://academic.oup.com/icesjms/
article/62/3/311/658728]; James H. Cowan Jr., Jake C. Rice, Carl J. Walters, Ray 
Hilborn, Timothy E. Essington, John W. Day Jr. y Kevin M. Boswell. “Challenges for 
implementing an ecosystem approach to fisheries management”, Marine and Coastal 
Fisheries: Dynamics, Management, and Ecosystem Science, vol. 4, n.° 1, 2012, pp. 496 
a 510, disponible en [https://afspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1080/19425
120.2012.690825]; Daniel Howell, Amy M. Schueller, Jacob W. Bentley, Andre 
Buchheister, David Chagaris, Matthew Cieri, Katie Drew, Mathieu G. Lundy, 
Debbi Pedreschi, David G. Reid y Howard Townsend. “Combining ecosystem and 
single-species modeling to provide ecosystem-based fisheries management advice 
within current management systems”, Frontiers in Marine Science, vol. 7, 2021, 
pp. 1 a 10, disponible en [https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/
articles/10.3389/fmars.2020.607831/full].

71 Garcia, Zerbi, Aliaume, Do Chi y Lasserre. The ecosystem approach to fisheries: is-
sues, terminology, principles, institutional foundations, implementation and outlook, 
cit.
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contexto ambiental en el que tienen asentamiento y fuente de sus-
tento los pescadores, las necesidades deben ser satisfechas a partir 
de los servicios ecosistémicos ofrecidos por el entorno sin generar 
un impacto negativo que vaya en detrimento del patrimonio natural, 
es decir que debe ser sustentable y hacerse de manera sostenible. 
Por último, para que la apropiación del enfoque sea profunda, es de-
seable que las soluciones provengan de la misma comunidad, que 
incluyan su visión del mundo e involucren a todas las partes inte-
resadas mediante estrategias de gestión integradoras y adaptativas 
que reflejen la elección social, es decir, que incorporen lo ecosistémi-
co en el enfoque con que se aborda la gestión de la pesca artesanal72.

Los impactos ambientales de la pesca excesiva han sido amplia-
mente estudiados73. Las poblaciones pesqueras sobreexplotadas 
disminuyen la productividad generando deterioro de los ecosiste-
mas y las comunidades que dependen de la pesca para su seguridad 
alimentaria y que la realizan como actividad económica principal. 
Se identifica en la comunidad de Tasajera que la pesca artesanal es 
un impulsor directo del cambio y transformación de los ecosistemas 
marinos por desarrollar actividades como la pesca y por la explo-
tación proveniente de otros sectores que utilizan bienes y servicios 
del ecosistema marino-costero. También se relacionan impulsores 
indirectos, como los cambios en la población humana junto con una 
aspiración generalizada de obtener un mejor nivel de vida.

Es pertinente, para lograr en un futuro próximo, la gestión sos-
tenible de la pesca artesanal estructurar planes, programas y es-
trategias de gestión ambiental, que involucren diferentes actores 
clave que deben estar dispuestos desde los órganos de gobierno de 
orden nacional y local, hasta cada uno de los miembros de la co-
munidad, tomando como principio fundamental que esta actividad 

72 Howell, Schueller, Bentley, Buchheister, Chagaris, Cieri, Drew, Lundy, Pe-
dreschi, Reid y Townsend. “Combining ecosystem and single-species modeling to 
provide ecosystem-based fisheries management advice within current management 
systems”, cit.

73 Larissa Tavares Moreno. “La pesca e los pescadores artesanales en Colombia”, Pe-
gada - A Revista da Geografia do Trabalho, vol. 19, n.° 2, 2018, pp. 343 a 377, disponi-
ble en [https://revista.fct.unesp.br/index.php/pegada/article/view/5514].
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forma parte histórica del desarrollo social y cultural de sus pueblos, 
es fuente de su principal sustento económico y que llevando a la 
práctica sus artes de tal manera que les permita conservar y hacer 
un uso responsable de su entorno, contribuirán constantemente y 
de manera directa a la conservación de su patrimonio natural.

La propuesta se basa en contemplar estrategias integradas e in-
tegrales, ya que como se ha manifestado en el desarrollo del capítu-
lo, las problemáticas ambientales que se viven en estos ecosistemas 
y sufren estas comunidades, no se originan, como tal vez no lo hace 
ningún problema de orden ambiental, localmente, si no que obede-
cen a asuntos que pueden tener su origen desde la planeación de 
los instrumentos legales de ordenamiento territorial, como los que 
definen la forma adecuada de manejar las cuencas hidrográficas. 
De no poder intervenir estos asuntos como mínimo desde un nivel 
regional, se estarían aplicando a través de los mecanismos e ins-
trumentos de gestión ambiental acciones como soluciones que no 
serán más que paliativos, pues estarán muy lejos de intervenir las 
causas que originan las diversas situaciones que posteriormente se 
manifiestan como problemáticas.

En resumen, se propone la integración de buenas prácticas para 
la pesca, manteniendo su diseño a partir del eep, dentro de las cua-
les se quieren resaltar los aspectos presentados a continuación:

– No realizar en ninguna circunstancia captura de especies de nive-
les tróficos inferiores, lo cual disminuye directamente la disponibi-
lidad de especies comerciales, ya que de acuerdo con lo planteado 
por la cepal en su publicación denominada el aporte del enfoque 
ecosistémico a la sostenibilidad pesquera de la División de Recursos 
Naturales e Infraestructura de 2001:

Gran parte de los recursos pesqueros marinos del mundo están muy 
cerca o han sobrepasado sus rendimientos máximos sostenibles. Este 
aumento de la captura de varias especies no objeto y la disminución 
de las especies objetivo, ha traído como consecuencia daños en la 
relación población - reclutamiento. La causa más común observada es 
la sobrepesca, cuyas consecuencias sociales, económicas y culturales 
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son bien conocidas y se encuentran documentadas; sin embargo, sus 
consecuencias ecológicas permanecen aún subentendidas74.

– Contemplar como estrategia para asegurar la sostenibilidad de 
la actividad pesquera y la conservación de los ecosistemas bajo un 
modelo de uso y aprovechamiento responsable la introducción de 
consideraciones ecológicas en el ordenamiento pesquero:

Estas consideraciones colectivamente han derivado en un plantea-
miento de “ordenamiento de la pesca basado en el ecosistema” y plan-
tean un gran reto para los diferentes profesionales que pretendan in-
volucrarse, pues demandará un conocimiento cada vez más profundo 
de las funciones y procesos que se dan en los ecosistemas y que a su 
vez, determinan su dinámica de la cual los humanos derivamos su 
oferta75.

– Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, se le sugiere a la 
población “avanzar en el conocimiento de las dinámicas biológicas 
y ecológicas de su entorno, resiliencia, posibilidad de cuantificar su 
capacidad de carga, para mantenerse dentro de límites”76.

– Mientras el manejo de la pesca orientado tanto para lograr un 
mayor rendimiento como para su sustentabilidad exige un mayor 
conocimiento biológico, se está reafirmando la necesidad de un ma-
yor conocimiento ecológico integrado con los componentes socia-
les y económicos de la pesca, más que la pura y mera dinámica de 
las poblaciones de peces77.

74 J. Jairo Escobar Ramírez. El aporte del enfoque ecosistémico a la sostenibilidad pes-
quera, Santiago de Chile, cepal - División de Recursos Naturales e Infraestructura, 
2001, disponible en [https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/
b89ee3ef-da12-48ed-aab8-8a8c62c8a9b5/content], p. 7.

75 Ibíd., p. 36.
76 Ibíd., p. 7.
77 Independent World Commission on the Oceans. The ocean: our future, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1998.
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VIII. Conclusiones

El corregimiento de Tasajera, Magdalena, enclave pesquero de la 
costa, cuenta con una actividad pesquera activa en donde se pue-
den desarrollar actividades de comercialización en alianza con los 
pescadores artesanales tanto de la zona marino-costera como en la 
zona de la cgsm, los diferentes tipos de especies permiten llevar a la 
ciudad de Bogotá una oferta variada al consumidor final.

El reconocimiento del potencial de la actividad pesquera de Ta-
sajera en la economía local y la seguridad alimentaria permitirá 
que se realice un aprovechamiento de los recursos en su oferta y 
demanda que beneficie a la comunidad. Es evidente que la comu-
nidad de pescadores artesanales del corregimiento de Tasajera no 
solo necesita programas/políticas destinadas a mejorar e incorpo-
rar técnicas de pesca que impulsen la comercialización, sino que la 
cuestión social y cultural de esos trabajadores debe ser incorpora-
da en modelos que permitan uno de desarrollo sostenible.

Las estrategias, planes o programas diseñados por profesiona-
les de diversas disciplinas como la ingeniería y la administración, 
necesitan siempre recordar su fundamento desde las ciencias bá-
sicas del conocimiento y poner definitivamente en práctica el pen-
samiento holístico y sistémico, con el fin de asegurar desarrollos 
de base sostenibles garantizando la inclusión de variables de tipo 
ecológico, económico y social, pues entre otros asuntos, esta inves-
tigación reafirmó la premisa de la necesidad de ahondar en el co-
nocimiento de las dinámicas de la naturaleza, pues sin entender el 
funcionamiento de los procesos biológicos, no es posible establecer 
propuestas que propendan por la conservación de los mismos y 
tampoco será posible hacer mediciones pertinentes y acertadas de 
los impactos ambientales que causan sobre ellos actividades huma-
nas como la pesca.





Capítulo cuarto
Consolidación organizativa de los pescadores

Resumen

La organización comunitaria representa el factor que diferencia 
una comunidad de individuos que buscan sus propios intereses, de 
una cuyos miembros buscan intereses comunes. En la actividad de 
la pesca artesanal el trabajo en equipo es fundamental durante las 
faenas, pero dicha interacción exitosa no necesariamente se lleva a 
la vida cotidiana en tierra, lo cual dificulta consolidar las propues-
tas de asociatividad y disminuye las oportunidades de empodera-
miento de los pescadores entorno al factor comercial de su activi-
dad y les limita el acceso a los programas que las políticas públicas 
implementa para el mejoramiento de su nivel de vida. El presente 
capítulo busca presentar un panorama histórico de la asociativi-
dad de pescadores artesanales en Colombia, como preludio para 
mostrar resultados de la aplicación de instrumentos de captura de 
información en Tasajera que buscaron identificar aspectos relevan-
tes de la actividad y criterios que redundarían en su potencialidad 
organizativa. La ruta metodológica incluyó revisión documental y 
entrevistas semiestructuradas en campo.

Palabras clave: Organización comunitaria; Consolidación organiza-
tiva; Pescadores artesanales; Tasajera.
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I. La consolidación organizativa de los pescadores 
artesanales en Colombia: sus inicios

Rivera78 aparecerá de forma recurrente en este acápite al consti-
tuirse en una de las pocas fuentes que aporta al estado del arte en 
la materia datos sobre dificultades, avances y retrocesos de las or-
ganizaciones de pescadores artesanales en Colombia. Narra Rivera 
que en los inicios de la relación Estado - pescadores, se dio por ini-
ciativa del gobierno de ese entonces por llevar el modelo de desa-
rrollo endógeno a lo rural, ubicando la pesca como un ámbito de 
posibilidad y frente a lo cual un equipo de profesionales vinculados 
a la División de Desarrollo Social del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales Renovables –inderena–, se formuló la siguiente pregun-
ta: ¿por qué las cooperativas no han logrado sus objetivos y propó-
sitos entre los pescadores?, ¿cuáles son las razones de la baja parti-
cipación de estos en las cooperativas?

Dicho acercamiento no estuvo acompañado por un real interés 
de conocimiento de la idiosincrasia del pescador por parte del fun-
cionario público de interior, el cual usó el factor económico para 
generar expectativas sobre el beneficio que representaba asociarse 
con miras a mejorar dificultades en comercialización, acceso a cré-
dito, asistencia técnica y capacitación, con un plus de conexión que 
recalcaba que el asociarse no representaría para el pescador mayor 
esfuerzo, lo cual denota la no incorporación del factor “esfuerzo 
propio” como garantía de sostenibilidad, al considerar que con esta 
estrategia se evitaría la desmotivación causada por el ya anotado 
estigma de “pereza” del pescador.

Otras descripciones aportadas por el autor y que se constituyen 
como identificación de aciertos y errores en el relacionamiento Es-
tado - pescadores se lee a continuación:

No se tomó en cuenta la existencia de formas propias de organización 
de los habitantes de las costas y riberas, de antemano se señalaron 

78 Rivera Franco. “La Asociación Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia”, 
cit.
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como expresiones de épocas indeseadas y las cooperativas como ex-
presión de desarrollo y civilización. En muchas ocasiones, al pescador 
se le condicionaba un servicio, al hecho de ser socio de la cooperati-
va, aunque no mostrase auténtico interés por esta forma de agremia-
ción, así el número de socios en los libros pocas veces correspondía 
al número de socios en el trabajo y al esfuerzo por sacar la empresa 
adelante, esta era algo ajeno, distante. Seguía primando la relación de 
parentesco, en el mismo momento en que las leyes veían sospechoso 
que en la dirección de la cooperativa aparecieran familiares, sin consi-
derar que muchas aldeas fueron pobladas por una o dos familias, que 
en tales condiciones quedaban fuera del “marco legal cooperativo”, 
perdiéndose valiosa experiencia en algunos casos79.

Al asumirse los procesos como etapas distanciadas en el tiempo, no 
se contó con un acompañamiento constante que permitiera a los 
pescadores familiarizarse con la idea de que el proyecto era propio, 
por lo cual se percibían más como empleados que como socios. Por 
otro lado, en las actas de las pocas reuniones rescatadas de las reu-
niones que siguieron a los primeros fracasos o decepciones, Rivera 
señala que: 

Los documentos oficiales eran listados de ambigüedades tendientes 
a responsabilizar a los pescadores del fracaso de las cooperativas, la 
idiosincrasia de estos trabajadores del agua se registraba como vicios, 
pereza e indolencia. Quienes estaban interesados en ubicar las causas 
de estos “fracasos”, por encima de los prejuicios culturales, raciales 
o de la necesidad de autojustificación de los errores de la institución 
que representaban80.

Los principales informes presentaban un panorama donde se iden-
tificaban como causas externos de los fracasos los bajos ingresos de 
los pescadores, su relativa indiferencia frente a las organizaciones 
económicas y gremiales y su precaria identidad gremial, bajos ni-
veles de escolaridad, expresados en altos índices de analfabetismo; 
dependencia casi absoluta del intermediario para los procesos de 

79 Ibíd., p. 4.
80 Rivera Franco. “La Asociación Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia”, 

cit.
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compra y venta , contaminación de aguas dulces y marítimas; com-
petencia desleal de la industria pesquera; debilidades tecnológicas 
tanto en la extracción como en el manejo y comercialización de los 
productos; y aislamiento de las comunidades de pescadores del es-
cenario de la demanda.

Como razones en lo que tiene que ver con la acción gubernati-
va, el autor presenta una importante lista de las mismas que in-
cluyen: falta de una real política pesquera por parte del Gobierno, 
asociada a una carencia de líneas de crédito ajustadas a sus posi-
bilidades y necesidades, asistencia técnica retórica alejada de las 
necesidades concretas del productor y comercializador de pescado, 
descoordinación entre las entidades gubernamentales y problemas 
de competencia entre las diversas instituciones con funciones en 
el sector pesquero en el país. Carencia de vías de comercialización, 
imposición de formas asociativas o modelos de organización aje-
nos a los patrones culturales y no pocas veces en contradicción con 
sus costumbres tradicionales; la ausencia de planes y programas 
de capacitación integral y falta de incentivos y motivaciones para 
dinamizar el proceso de organización gremial.

Habiéndose identificado en la revisión bibliográfica un bajo inte-
rés de los diferentes gobiernos por generar normativas planes y po-
líticas que apoyen de mejor manera al pescador artesanal, no es de 
extrañar que este diagnóstico aplique perfectamente para describir 
la situación actual de los pescadores aun hoy 2022 en el año de la 
pesca artesanal y la acuicultura para el mejoramiento del status quo 
del nivel de vida y oportunidades de estas comunidades, y que en 
Colombia tuvo una respuesta en el papel a partir de la consigna del 
Ministerio de Agricultura de:

Mejorar la valoración social de los aportes de la pesca y la acuicultura 
artesanal, en términos alimentarios y económicos, y promover el 
diálogo y la cooperación para fortalecer a las familias que dependen de 
estas actividades [...] Para ello se realizarán actividades y programas 
que permitan fortalecer la asociatividad, robustecer al sector en 
materia de inocuidad y calidad, e incentivar a la población a consumir 
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productos del mar, fomentando la compra local y el manejo sostenible 
de los recursos pesqueros81.

II. La organización comunitaria
de pescadores de Tasajera

La aplicación de los instrumentos en el caso de estudio, a 50 pesca-
dores artesanales, se elaboró de acuerdo con el objetivo central del 
proyecto “Consolidación organizativa de pescadores artesanales 
de Tasajera a partir del fortalecimiento de su cadena productiva”, 
lo aquí presentado forma parte de la fase diagnóstico del proceso. 
Para entender el criterio que determinó el diseño del instrumento 
en lo que a preguntas refiere, se hace necesario describir aquí bre-
vemente el objetivo que guio el proyecto marco en el que se articuló 
la empresa privada y la universidad para coadyuvar al empodera-
miento de la comunidad de pescadores de Tasajera vía optimiza-
ción de su actividad como estrategia que favorece posteriormente 
el fortalecimiento de su práctica organizativa.

Dado que en la etapa descriptiva del problema se habían identi-
ficado serias debilidades en el manejo del pescado fresco por parte 
de los pescadores, que no habían logrado mejorarse a través de la 
asociación de pescadores ya constituida, se generó una propuesta 
de valor centrada en la mejora en la cadena productiva, principal-
mente desde la optimización de la cadena de frío, que permitiera 
consolidar una sinergia entre la oferta del producto pesquero fres-
co, a cargo de los pescadores, y la demanda de pescado fresco, re-
presentada por restaurantes de la capital del país que incluyen en 
su oferta productos de mar.

Dicha propuesta tuvo su apoyo teórico en diversas investigacio-
nes sobre desarrollo comunitario, que han resaltado la necesidad 
–principalmente en países subdesarrollados– de promover alian-
zas entre sectores públicos y privados en torno a programas o pro-
yectos que logren empoderar a poblaciones vulnerables a partir de 

81 Agronet MinAgricultura. “fao lanza el año Internacional de la Pesca y la Acuicul-
tura Artesanales 2022 en América Latina y el Caribe”, cit.
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sus propias potencialidades e intereses compartidos, entre ellas las 
de Kurien82, Fundación MarViva83 y Paipilla84 logrando metas en 
lo económico que por el efecto dominó impactan de forma positiva 
la autovaloración, el fortalecimiento personal, el comunitario y el 
desarrollo local.

Es así entonces, que el diseño del instrumento tuvo como eje as-
pectos relacionados con: a) práctica asociativa; b) percepción so-
bre los beneficios y dificultades de estar en una organizaciones de 
pescadores; c) voluntad de bancarizar su actividad debido a que la 
estrategia comercial con el comprador en Bogotá así lo requería; 
d) manejo sostenible de la pesca, también debido a que el compra-
dor ofertaría el producto bajo esta consigna de producto ambien-
talmente responsable; e) dificultades operativas económicas o de 
agotamiento de la pesca en el sector para acceder al recurso que 
pusiera en peligro el cumplimiento de las cantidades contratadas; 
f) manejo de la cadena de frío, aspecto en el cual el financiador pri-
vado tenía gran interés en aportar a través de la donación de neve-
cones que reemplazarían los elementales sistemas de almacenaje 
en neveras de icopor; y g) datos sobre qué tan conscientes estaban 
los pescadores de las pérdidas causadas por no contar con mejores 
sistemas de refrigeración.

Lo resultados de caracterización y descripción de cada una de 
estas áreas de interés del proyecto (que se observan en la Tabla 1), 
indican que, a pesar de la disminución considerable de la actividad 
pesquera, la comunidad quiere seguir dedicándose a la actividad 

82 John Kurien. “La función de las organizaciones de pescadores en la ordenación de 
la pesca en los países en desarrollo (con particular referencia a la región del indo-
Pacífico)”, en Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación. Estudios sobre la función de las organizaciones de pescadores en la orde-
nación de la pesca, Roma, fao, 1990, disponible en [https://www.fao.org/4/t0049s/
T0049S02.htm#ch2].

83 Fundación MarViva. “Construcción de cadenas de valor en pesca”, s. l., 2014, dis-
ponible en [https://marviva.net/wp-content/uploads/2023/06/Construccion-de-
cadenas-de-valor-en-pesca.pdf].

84 Luis Humberto Paipilla Alonso. “El pescador artesanal y la importancia de su acti-
vidad en la economía colombiana” (tesis de pregrado), Bogotá, Universidad Nacional 
de Colombia, 1988.

https://www.fao.org/4/t0049s/T0049S02.htm#ch2
https://www.fao.org/4/t0049s/T0049S02.htm#ch2
https://marviva.net/wp-content/uploads/2023/06/Construccion-de-cadenas-de-valor-en-pesca.pdf
https://marviva.net/wp-content/uploads/2023/06/Construccion-de-cadenas-de-valor-en-pesca.pdf
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tradicional que ha marcado su idiosincrasia desde la llegada al área. 
Por otro lado, es contundente la preeminencia de los hombres en la 
actividad de la pesca asignando a las mujeres la limpieza del pescado 
y solo en algunos casos su venta, lo cual denota una separación por 
roles de la actividad que puede tener sus orígenes en la idiosincrasia 
del pescador en cuanto se considera que es el responsable de llevar 
el sustento a la casa y para ello asumir la pesada labor de las faenas.

En lo que respecta a la práctica organizativa, la comunidad cuen-
ta con una asociación de pescadores (El Porvenir), creada en 2018 
y que a la fecha está activa en Cámara de Comercio, a la cual están 
adscritos un 68% del total de 50 pescadores encuestados. La moti-
vación para su constitución responde, entre otros factores, a que es 
un requisito para acceder a recursos del Estado y contratar.En este 
punto se observa una percepción positiva sobre el apoyo que puede 
dar la asociación a la actividad y resalta la valoración positiva dada 
al hecho de asociarse como expresión de trabajo en equipo; Así 
mismo, destaca que prácticamente todos los encuestados manifes-
taron que se requiere fortalecer la asociación si se quiere aumentar 
los beneficios compartidos que pueda generar.

Uno de los aspectos que se identifica como problemático en la 
implementación del proyecto con los restaurantes compradores de 
Bogotá, es la negativa de la totalidad de pescadores a bancarizarse, 
esto es recibir el pago de sus ventas a través de consignaciones que 
el comprador realizaría desde Bogotá, lo cual se lee también como 
una manifestación de su idiosincrasia en lo que respecta a la valora-
ción del efectivo al día como satisfacción inmediata a su ardua labor 
diaria. También puede leerse como una desconfianza a los sistemas 
bancarios en su calidad de intermediarios, y la idea de complicarse 
lo menos posible en la vida.

En lo referente a las dificultades de acceso al recurso, se eviden-
cia una diferencia entre los pescadores que tienen lanchas con mo-
tor fuera de borda y los que solo tienen canoas. Se destaca que en 
este punto no se han generado disputas internas notorias, saliendo 
a resaltar el espíritu colaborador y de equipo que distingue al pes-
cador artesanal. No obstante, a pesar de contar con una mayor ca-
pacidad de desplazamiento mar adentro, exige más gasto en gaso-

http://contratar.En
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lina, lo cual es uno de los de mayor preocupación en los presupues-
tos de la asociación y puede representar el avance o la paralización 
de la actividad. 

El manejo de la cadena de frío pareciera ser un aspecto que, 
pese a su importancia para la inocuidad del producto, no se per-
cibe como tal, siendo ya costumbre manejar la refrigeración de la 
pesca del día con hielo dentro de cavas de icopor que finalmente 
no aportan la seguridad necesaria y forzar a una venta inmediata 
que, de no realizarse, lleva a perder el producto. El mejoramien-
to de este aspecto tampoco ha sido identificado como prioritario 
por parte del representante de la asociación, no obstante ser el que 
más evidencia las dificultades en la cadena comercial del pescado y 
acarrear problemas de salubridad que ponen en riesgo la salud de 
los compradores y el interés de compra. Dado que tal como se dijo 
puede ser causado por una costumbre muy arraigada, todo proyec-
to de consolidación organizativa tendría que identificar con mayor 
detalle la causa de que aún se mantenga, excluyendo obviamente 
las que correspondan a factores económicos que hayan impedido 
la compra de las neveras, siendo esto muy importante, pues de no 
identificarse, podría significar que aunque fueran donados o adqui-
ridos los sistemas de refrigeración, quizá no los usarían.

Para el financiador, empresa privada del proyecto, se generó un 
dato en especial que representó un cambio de dirección en lo que 
se pensaba podría ser un aporte significativo para la comunidad en 
beneficio de su nivel de vida, y es el que hizo relación a cuál era el 
aporte más significativo que podrían valorar derivado de un ter-
cero, al cual un 46% respondió que la gasolina era el más valio-
so por sobre la vivienda, que desde la perspectiva del financiador 
parecía ser el más representativo. En este punto se demuestra la 
importancia de preguntar a las comunidades beneficiarias antes de 
planificar aportes que podrían no corresponder a sus expectativas. 
También, podría mostrar la importancia que se le da a la actividad 
de la pesca en sí como generadora de recursos por cuenta propia 
y trabajo del pescador y a través de la cual podrían mejorar sus 
viviendas también, pero como logro personal sin dejar de realizar 
lo que aman hacer.
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Las respuestas a estos interrogantes, que se complementa con 
datos demográficos, se observan en los resultados de la siguiente 
encuesta aplicada en la comunidad de tasajera.

Tabla 4. Datos demográficos y percepciones
de la comunidad de Tasajera

Número de pobladores dedicados a 
la pesca artesanal

Pesca
Otros

100%
0%

Sexo mayoritario dedicado a la pesca Masculino
Femenino

100%
0%

Rango de edad de población dedi-
cada a la pesca

15 a 25
26 a 50
Más de 50

22%
64%
14%

1. ¿Está asociado a alguna orga-
nización de pescadores?

Sí
No

64%
36%

2. En su opinión, ¿las organizacio-
nes y asociaciones de pescadores 
ayudan a mejorar la situación de los 
asociados pues apoyan capacitan y 
facilitan los procesos de venta del 
producto?

Sí
No

80%
20%

3. ¿Concuerda con que las organiza-
ciones y asociaciones de pescado-
res no siempre facilitan la venta del 
producto, es mejor trabajar solo o en 
grupo, pero sin asociarse? 

Sí
No

26%
74%

4. ¿Estaría dispuesto a usar un inter-
mediario bancario para recibir pa-
gos por ingresos de su actividad (uso 
de tarjeta)?

Sí
No

0%
100%

5. ¿Qué acostumbra a hacer cuando 
en la red captura peces muy peque-
ños (juveniles que ni han alcanzado 
su talla o alevinos)?

A. Lo devuelvo al mar para que 
crezcan y luego más grande si 
lo pesco 
B. Lo pesco, pero solo lo uso 
para consumo mío y de mi fa-
milia pues no tiene salida en 
venta
C. Lo pesco y trato de venderlo 
a un menor precio 

92%

2%

6%
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6. Solo pesco en la zona marina fren-
te a Tasajera

Sí
No

0%
100%

7. Solo encuentro pesca en la 
Ciénaga, no tengo los recursos para 
ir mar adentro

Sí
No

24%
76%

8. De los siguientes aportes posibles 
que podrían venir de un proyecto 
para los pescadores asigne de 1 a 5 el 
que considera los más importantes.

Gasolina
Repuestos para embarcación
Artefactos de pesca
Acueducto
Vivienda

46
20
10
10
14%

9. ¿Se requiere una mejor orga-
nización de los pescadores pues ac-
tualmente las asociaciones no están 
funcionando muy bien y eso impacta 
en la venta del producto?

Sí
No 98%

2%

10. ¿Cómo maneja su cadena de frío? 

A. Llevo hielo a las faenas y lo 
conservo en neveras de icopor
B. Al llegar de la faena lo al-
maceno en neveras (de la aso-
ciación o de personas que las 
tienen)
C. Vendo el pescado lo antes 
posible. Si termina el día y aun 
no se vende, lo desecho o lo 
consumo yo

100%

0%

0%

11. Un aproximado de cuanto pierde 
a la semana en ventas cuando el pes-
cado se daña por no haberse podido 
conservar

A. Entre 10.000 y 30.000 pesos
B. Entre 50.000 y 100.000 pesos
C. Entre 100.000 y 400.00 pesos

8%
56%
34%

Fuente: Proyecto Tasajera, aplicación de encuestas sobre 50 encuestados.

III. Evaluación del nivel de consolidación
de la Asociación de pescadores de Tasajera

La fao en su documento sobre ordenación y desarrollo pesqueros 
en julio de 1984, indica que los pescadores tienen más disposición 
a cumplir y valorar la importancia de las políticas y normas des-
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tinadas a su actividad, incluso las que les impongan restricciones, 
cuando están organizados y sobre todo cuando han participado en 
la formulación de dichas políticas.

Por otro lado, en su Informe ante la Conferencia Internacional de 
Trabajadores Pesqueros y sus Promotores citado por Kurein cele-
brada también en julio de 1984, señala:

Los proyectos de desarrollo pesquero, de los cuales muchos cuentan 
con asistencia internacional, fracasan a menudo debido fundamental-
mente a la falta de participación de la población local en la concep-
ción, preparación y ejecución de los programas. Además, recomienda 
a los gobiernos nacionales que: “asocien a las organizaciones de pes-
cadores o comunidades pesqueras locales al proceso de idear y apli-
car medidas de reglamentación, pero con la posibilidad de un control 
efectivo”85.

Si bien esta es una valiosa perspectiva institucional desde la cual se 
reconoce la importancia de organización comunitaria de los pesca-
dores, se advierte una atención más desde lo que la organización 
puede aportar a los objetivos institucionales, que a lo que la misma 
actividad organizativa puede aportar a los pescadores.

Identificando posteriormente en el mismo documento las princi-
pales características de las organizaciones de trabajadores pesque-
ros, resulta importante verificar hasta qué punto la organización de 
Tasajera cumple con esas características (Tabla 5).

85 Kurien. “La función de las organizaciones de pescadores en la ordenación de la pesca 
en los países en desarrollo (con particular referencia a la región del indo-Pacífico)”, 
cit.
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Tabla 5. Características por verificar en consolidación organizativa 
aplicado a la Asociación El Porvenir - Tasajera

La gran mayoría de estas organizacio-
nes son asociaciones de trabajadores 
pesqueros cuyos campos de acción se 
limitan a una provincia o distrito

Sí

La asociación limita su acción al 
Magdalena y solo cuando el recurso es 
demasiado escaso se desplazan hasta La 
Guajira

Las organizaciones de base se han fe-
derado para formar una red o foro de 
nivel estatal o nacional

No
La dinámica de redes de asociaciones de 
pescadores ya no es frecuente como lo 
fue en el comienzo de la asociatividad

En cuanto a los programas de acción, 
se puede decir que se ocupan de una 
variedad de actividades relacionadas 
fundamentalmente con los “derechos” 
de sus miembros, que en general es-
peran obtener, en gran medida, de sus 
respectivos gobiernos

Sí

Los miembros se sienten respaldados 
por la organización y al ser tan repre-
sentativa de todo el sector se consolida 
como punto de referencia para exigir 
sus derechos al Estado (no necesaria-
mente vinculados a la actividad pesque-
ra) de forma unificada

Sus actividades incluyen comúnmen-
te la creación de conciencia entre los 
miembros y el público, presiones a los 
encargados de la formulación de polí-
ticas y a los políticos y la organización 
de manifestaciones encaminadas a 
centrar la atención del público en su 
causa

No

Una debilidad marcada de las orga-
nizaciones es su no participación en el 
diseño de las políticas, si bien puede 
decirse que el mismo Estado no propi-
cia estas instancias, también es cierto 
un alto nivel de apatía por parte de las 
comunidades 

Los cuatro temas más comunes en sus programas de actividades son:

(i) Un llamamiento a que se reconoz-
can a sus miembros y se conserven 
algunos de los derechos históricos tra-
dicionales de acceso a los recursos de 
pesca costeros

Sí

Los pescadores artesanales de la región 
son considerados patrimonio cultural 
del departamento y en este sentido la 
asociación reconoce la importancia de 
exigir respeto a su actividad conforme a 
tal reconocimiento

(ii) La petición de que se limiten o pro-
híban totalmente algunas de las técni-
cas de captura introducidas durante 
los decenios de desarrollo pesquero, 
particularmente la pesca con redes de 
arrastre y con redes de cerco de jareta

Sí

Es una queja constante de las organiza-
ciones al Estado, en lo que refiere a pro-
teger su actividad del acaparamiento del 
recurso por parte de la pesca comercial

(iii) La petición de tecnología más 
apropiada y de una ordenación soste-
nible de los recursos

No

No se incluye la temática tecnológica en 
su imaginario colectivo y el de la orde-
nación se da solo en respuesta mecánica 
al discurso estatal que los vincula volun-
tariamente o no a los procesos de orde-
namiento pesquero
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(iv) La solicitud de una mayor parti-
cipación de sus miembros en la for-
mulación y aplicación futuras de las 
políticas de desarrollo y ordenación 
de la pesca

No

En consecuencia, a su no interés volun-
tario por el tema de ordenación pesque-
ra tampoco se observa actividad de las 
organizaciones para pedir más partici-
pación a respecto

En el plano organizativo concreto, es-
tas asociaciones y foros son auténticas 
organizaciones “de base” integradas 
fundamentalmente por trabajadores 
pesqueros comprometidos

Sí

Tal cual se define, la organización tiene 
sus bases en pescadores tradicionales de 
la pesca artesanal que no solo desarro-
llan esta actividad como vía de ingreso 
económico, sino que es su modo de vida

En el nivel dirigente, las responsabili-
dades suelen estar compartidas entre 
los trabajadores pesqueros activos 
y una clase de activistas sociales que 
podrían llamarse “promotores”. Estos 
últimos tienden a ser organizadores 
de comunidades o asistentes sociales 
profesionales de las ciencias físicas 
y sociales, que en el ejercicio de su 
profesión han llegado a identificarse 
con la causa de los trabajadores pes-
queros. Como consecuencia de la par-
ticipación de estos “trabajadores no 
pesqueros”, una característica común 
de las organizaciones es su estrecha 
vinculación con las asociaciones de 
voluntarios que se ocupan de proble-
mas socioeconómicos y ecológicos. 

Sí

Si bien dentro de la junta directiva de 
la asociación no hay profesionales de 
apoyo, sí se han dado acercamientos 
desde diferentes campos de la academia 
y ong interesados en aportar desde dife-
rentes frentes al fortalecimiento de la 
comunidad de pescadores

Fuente: modificado de Kurien. “La función de las organizaciones de pescadores en la or-
denación de la pesca en los países en desarrollo (con particular referencia a la región del 
indo-Pacífico)”, cit.

IV. Conclusiones

En lo social, el estudio de caso Tasajera es un claro ejemplo del 
abandono estatal a una actividad ancestral que debería ser más 
protegida en virtud de que constituye un patrimonio cultural de la 
nación. No obstante, lo que se ve es un débil apoyo estatal a comu-
nidades vulnerables que cada día pierden más su identidad al verse 
obligados a dejar la pesca por disminución o falta de recursos para 
seguir en a la actividad. La deficiencia en el acompañamiento de 
instituciones del Estado frente a problemas de orden público, mar-
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ginalidad, bajo nivel de educación formal, de participación política 
y comunitaria y de nivel de vida, son aspectos que afectan el camino 
organizativo, pues demandan la energía que se le retira de paso al 
objetivo, que pasa a segundo plano cuando lo urgente es sobrevivir. 

En lo organizativo, se nota por un lado que la existencia de la 
asociación se motiva por la exigencia legal de este requisito para 
acceder a recursos del Estado. Y por otro, a un deseo de la comu-
nidad por mantenerse en la actividad pese a las dificultades para 
realizarla. Así mismo, se observan debilidades en el ejercicio de la 
participación de la asociación en instancias de relacionamiento con 
otras asociaciones vía constitución de redes que permitan actuar 
en equipo para defender y exigir de mejor manera sus derechos, 
muchas veces conculcados por una política que los invisibiliza en 
contraste con el apoyo dado a la empresa pesquera de gran escala.

Se observa la a ausencia de una visión empresarial de la acti-
vidad que realizan y el peso que tiene la identidad e idiosincrasia 
del pescador artesanal en el momento de acoger o no un proyecto 
que le exija dar cumplimiento a obligaciones y responsabilidades 
de manera planificada y/o proyectada, esto porque prima la visión 
de corto plazo.

Un somero análisis de los anteriores factores, hace imperiosa 
la necesidad de que las acciones emprendidas con pescadores ar-
tesanales no solo estén inmersas en los programas de protección 
y/o mejor aprovechamiento del recurso pesquero, sino que deben 
complementarse con el componente de bienestar social que lleve al 
mejoramiento de la calidad de vida de estas comunidades costeras 
de manera integral, teniendo a la vía organizativa como una de las 
estrategias que facilitan tal calidad de vida buscada.



Capítulo quinto
Propuesta de un modelo de negocio
para la pesca artesanal en Tasajera

Resumen 

La actividad de la pesca artesanal es el motor de la comunidad de 
Tasajera, a ella se han dedicado ancestralmente y sus pobladores 
tienen un arraigo cultural, social y económico a la misma, que les ha 
permitido mantenerse activos a pesar de las dificultades que afron-
tan, entre ellas, la competencia inequitativa con la actividad de pesca 
comercial que redunda en una disminución del recurso al cual pue-
den acceder con sus capacidades de desplazamiento y operación en 
mar adentro, la falta de apoyo estatal para consolidar esquemas aso-
ciativos que les permitan mejorar la comercialización del producto, 
y dentro de la misma comunidad baja motivación organizativa.

El presente capítulo complementa los anteriores dedicados a la 
descripción, identificación y caracterización de diversos aspectos re-
lacionados con la pesca artesanal en Tasajera, con una propuesta de 
modelo de negocio que busca optimizar la cadena de valor del pes-
cado, teniendo en cuenta factores que en la actualidad se identifican 
como debilidades de la actividad, especialmente el del manejo de la 
cadena de frío, cuya mejora es imprescindible para avanzar en una vi-
sión de negocio en red donde la demanda y la oferta de pescado fres-
co se articula en una sinergia donde todos ganan. La metodología en 
este aparte incluyo revisión documental, el desarrollo de todo el ciclo 
de gestión de un proyecto de inversión (estudio de factibilidad, de 
mercadeo, operativo y financiero) y entrevistas semiestructuradas.
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Palabras claves: Pesca artesanal; Tasajera; Modelo de negocio pes-
quería.

I. Alcance del modelo de negocio

Se plantea la comercialización de especies pesqueras compradas a 
pescadores artesanales del lugar, donde se garantiza la frescura y 
calidad del producto a través de la cadena de frío desde la pesca 
hasta el cliente final, mientras se utiliza tecnología que permite unir 
el proceso productivo con el comercial por medio de una aplica-
ción que facilita el procedimiento de venta y favorece al cliente en 
la simplificación de la compra, y el manejo del inventario por parte 
del pescador, constituye el primer eje del modelo de negocio pre-
sentado en este capítulo.

Figura 4. Transición informalidad a la formalidad
a través del proyecto Atarraya

Fuente: elaboración propia.

El segundo eje fundamental del modelo es garantizar la sosteni-
bilidad de este a través del desarrollo comunitario y del asegura-
miento de los beneficios sociales, el impacto social favorable y la 
formalización del pescador propendiendo por generar un cambio 
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de hábitos y costumbres en el proceso de pesca para lograr mejo-
res prácticas, suministros constantes, precios justos y estables que 
permiten transformar una población y un sector informal a formal. 
La formalización se logra al crear interés en la comunidad pesquera 
y en sus líderes sociales a través de cuadruplicar los ingresos netos 
del pescador, promover entornos para construir comunidad, desa-
rrollar el programa de vivienda y de ampliar las oportunidades de 
educación en el territorio.

II. El análisis del modelo de negocio

A. Propuesta de valor

Uno de los focos para garantizar el cumplimiento de los objetivos, es 
adquirir directamente a los pescadores el producto de su faena y así 
eliminar los intermediarios en la cadena logística para que los bene-
ficios económicos se transfieran al pescador. Adicionalmente, para 
garantizar la sostenibilidad del negocio, se buscarán mecanismos de 
formalidad que permitan mejorar las condiciones sociales y de vida 
de los pescadores. Con el fin de motivarlos y romper la inercia so-
cial, se ofrecerá la posibilidad de educación y/o planes de vivienda, 
modelo aplicable tanto en zonas costeras como ribereñas (Tabla 6).

Tabla 6. Propuesta de valor del modelo de negocio
de acuerdo con el cliente y los pescadores

Perfil del cliente Mapa de valor
Beneficios
Adquirir especias marinas de calidad
Servicio de logística y suministro pun-
tual
Portafolio de especies variado
Acceso a inventarios, precio, calidad y 
trazabilidad de las especies marinas 
disponibles permanentemente
Adquirir productos que incorporan ca-
dena de valor social y ambiental a co-
munidades de pescadores artesanales
Consumo de alimentos saludables

Creadores de beneficio
Certificación cadena de frío desde la pes-
ca hasta el cliente final
No es distribuidor monoproducto, tiene 
diez variedades (se compra el total de su 
pesca a varios pescadores)
Aplicación que facilita la consulta de dispo-
nibilidad de especies al comprador final
Alianza con cooperativas de pescadores
Formalización de la labor de pescadores
Cumplimiento de la normativa ambiental 
y de pesca
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Tareas de los clientes
Restaurantes: garantizar el suministro 
continuo de especies marinas (frecuen-
cia); lo que genera confianza a través de 
la aplicación
Restaurantes: confiabilidad en los pre-
cios. Reducir especulación y tener pre-
cios estables
Restaurantes: optimización de tiempo 
y dinero en transporte en proceso de 
compra (el producto se selecciona en la 
aplicación y llega)
Restaurantes: confiabilidad en la ca-
lidad de las especies marinas que se 
compran y la cadena de frío está garan-
tizada (entrenar factor humano y dis-
positivo)

Productos o servicios
Especies marinas con cadena de frío ga-
rantizada con precios estables
Aplicación que permite el manejo efi-
ciente de su surtido e inventario y conti-
nuidad en el suministro

Frustraciones del cliente
Suministro constante y distribuidor es-
table
Precios variables o poco estables
Variedad
Frescura, no hay confianza de la cadena 
de frío

Aliviadores de frustraciones
Se ayuda con el manejo de inventario
Flujo de caja y certeza en márgenes por 
precios estables
Surtido para los clientes
Prestigio al vender productos de calidad 
(cadena de frío) con valor social

III. El mercado, la oportunidad y la competencia

A. Descripción cualitativa de la oportunidad

Se evalúa una oportunidad de negocio rentable, sostenible, escala-
ble y con impacto social para la comercialización de especies mari-
nas a través del control de la cadena de frío desde la pesca hasta la 
llegada al cliente final.

B. Descripción cuantitativa de la oportunidad

Al tercer año, comercializar 29.040 kg de especies marinas mensua-
les con un aumento progresivo desde el primer año en restaurantes 
y centrales mayoristas de Bogotá D. C., ubicados en niveles socioe-
conómicos tres en adelante, de manera que se capture el 3,9% del 
mercado de la capital colombiana para el segmento.
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Cálculo del tamaño del mercado

Tamaño de mercado: plazas mayoristas, pesqueras y grandes su-
perficies de Bogotá D. C. sepec (Servicio Estadístico Pesquero 
Colombiano) = 8.855 toneladas al año aproximadamente.

Cálculo del tamaño de la oportunidad para el nuevo producto/servicio

El consumo de pescado casi se duplica (+93%) en Colombia, al pa-
sar de 4,52 kg per cápita en 2011 a 8,7 kg en 2019. Aun en pande-
mia, el consumo se afecta levemente a 8,5 kg86. Por su parte, el con-
sumo per cápita mundial es de 21 kg. Las estimaciones mundiales 
preliminares relativas al 2016 y 2017 apuntan a un nuevo aumento, 
hasta alcanzar unos 20,3 kg y 20,5 kg, respectivamente87.

El tamaño total de mercado de pescado colombiano es aproxi-
madamente de 435.000 toneladas al año. Además, el 40% del pes-
cado que se consume en Colombia se importa pese a tener la ca-
pacidad de producirlo de manera local, esto por no tener tradición 
pesquera, así mismo, no hay investigación ni inversión en esta área 
en el país. Cabe añadir que los principales países de procedencia 
son Vietnam (45%) y Brasil (25%), seguidos por países como Ecua-
dor (8%), China (6%) y Uruguay (6%)88.

La procedencia del tipo de producto refleja que el 65,77% de 
los mercados domésticos son abastecidos por la acuicultura y el 
34,23% por la pesca desarrollada en aguas marinas y continenta-

86 Banco de la República de Colombia. “Cuadros históricos mensuales de los 
resultados de la Encuesta mensual de expectativas de analistas económicos (eme)”, 
octubre de 2020, disponible en [https://www.banrep.gov.co/es/resultados-
mensuales-expectativas-analistas-economicos?field_date_format_value=5].

87 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El 
estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018. Cumplir los objetivos de desarrollo 
sostenible, cit.

88 José Luis González Porto, Margarita Rosa Rangel Durán y Luís Manjarrés Mar-
tínez. Comercialización de productos pesqueros en seis centros de consumo del país 
durante el periodo marzo-diciembre de 2019, Bogotá, Autoridad Nacional de Acui-
cultura y Pesca (aunap), 2019, disponible en [http://sepec.aunap.gov.co/Archivos/
Boletines-2019/Boletin_Comercializacion_Productos_Pesqueros_2019.pdf].

https://www.banrep.gov.co/es/resultados-mensuales-expectativas-analistas-economicos?field_date_format_value=5
https://www.banrep.gov.co/es/resultados-mensuales-expectativas-analistas-economicos?field_date_format_value=5
http://sepec.aunap.gov.co/Archivos/Boletines-2019/Boletin_Comercializacion_Productos_Pesqueros_2019.pdf
http://sepec.aunap.gov.co/Archivos/Boletines-2019/Boletin_Comercializacion_Productos_Pesqueros_2019.pdf
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les. Para el caso particular de Bogotá, el consumo por pesca extrac-
tiva es del 27% (Tabla 7).

Tabla 7. Procedencia de los productos pesqueros comercializados 
en los sitios monetarios en seis ciudades colombianas

(periodo marzo - diciembre de 2019)

Municipio

Vo
lu

m
en

co
m

er
ci

al
iz

ad
o Procedencia Tipo de producción

Importado 
(%)

Nacional 
(%)

Acuicultura 
(%)

Extractiva 
(%)

Barranquilla 3.341 25,2 74,8 49,1 50,9

Bogotá D. C. 7.655 35,4 64,6 73,0 27,0

Cali 2.588 65,1 34,9 72,4 27,6

Leticia 1.881 99,7 0,3 - 100,0

Medellín 5.935 72,1 27,9 84,3 15,7

Villavicencio 244 0,2 99,8 53,0 47,0

Fuente: González Porto, Rangel Durán y Manjarrés Martínez. Comercialización de 
productos pesqueros en seis centros de consumo del país durante el periodo marzo-diciem-
bre de 2019, cit. 

Canales de distribución de pescado en Bogotá D. C.

Según el sepec89, la comercialización de pescado en Bogotá se rea-
liza en plazas mayoristas, plazas de mercado, distribuidores espe-
cializados y supermercados. Las plazas mayoristas concentran la 
mayor venta dado que allí se encuentran los grandes comerciantes 
que distribuyen pescados y mariscos.

89 Sistema del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano, 20 de octubre de 2021, 
[http://sepec.aunap.gov.co/].

http://sepec.aunap.gov.co/
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Plan de operaciones o de producción

La localización de la empresa será: (i) un centro de acopio y proceso 
básico en el corregimiento de Tasajera, que se encuentra localizado 
en el municipio de Pueblo Viejo, Magdalena, Colombia; y (ii) una 
planta de proceso y distribución ubicada en Bogotá D. C. El talento 
humano requerido para el desarrollo del negocio incluye:

• Pescadores artesanales.

• Gerente Tasajera (1): conocedor de la pesca en la zona y de 
la cultura de la región. Se encargará de la parte operativa y la 
negociación con cooperativas y pescadores.

• Operador de planta Tasajera (3): encargados de recibir, pesar 
e ingresar a la aplicación la producción de pesca comprada. 
Adicionalmente, serán responsables de los procesos básicos 
de producción de hielo, verificación de condiciones de recibo 
de pescados, empaque y envío a Bogotá.

• Supervisor planes a la comunidad (1): trabajador social que 
accione y coordine todas las labores de mejoras en la calidad 
de vida de los pescadores, cumplimiento los acuerdos con la 
comunidad.

• Operador planta Bogotá (3): encargados de alistar el pescado 
para la venta, filetearlo en caso de ser necesario y llevar a 
cabo el proceso de glaseado para la conservación.

• Vendedor Bogotá (1): vendedor encargado de realizar la la-
bor de promoción y venta B2B a restaurantes y mayoristas.

• Personal administrativo y contable.
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IV. Análisis de las cinco fuerzas competitivas
de Michael Porter

El análisis de las fuerzas competitivas de Porter toma en cuenta 
cuatro factores: i) las condiciones de la demanda; ii) las industrias 
relacionadas; iii) las industrias de soporte; y iv) la estrategia de la 
empresa, la cual debe considerar el estrés generado por estos fac-
tores de presión competitiva.

Figura 5. Diagrama de apoyo para el análisis
de las cinco fuerzas competitivas de Porter

Fuente: elaboración propia.

Estos factores resaltan las fortalezas determinantes y las debilida-
des de la empresa, dan claridad sobre los cambios estratégicos que 
podrían generar un margen mayor de ganancia y permiten identi-
ficar los lugares en los que la empresa promete sostener la mayor 
significancia, tanto en forma de oportunidades como de amenazas, 
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de igual manera permite considerar posibles áreas de diversifica-
ción. La fuerza competitiva más poderosa, determinará la rentabili-
dad de la empresa y por lo tanto debe ser la de mayor importancia 
al momento de generar la estrategia90.

V. El poder de negociación de los clientes

En el caso de estudio esta fuerza es de nivel medio por ser un mer-
cado demandado, pero con fluctuación del precio, dependen de 
proveedores informales y existe baja confianza en los distribuido-
res actuales debido a que la demanda no está alineada con la es-
tacionalidad de la oferta. ¿Qué determina el poder de negociación 
de los clientes?, si los clientes están concentrados, organizados y 
compran en gran volumen, su poder de negociación es alto, sin em-
bargo, el producto que compran no es estándar o indiferenciado ya 
que proviene de la pesca artesanal. 

El pescado es una pequeña fracción de los costos del compra-
dor permitiéndoles ser selectivos y buscar los precios favorables, 
igualmente si tienen ingresos limitados disminuye su capacidad de 
comprar, pero su poder de negociación puede ser bajo porque el 
producto es importante para la calidad de vida del comprador y no 
pueden pescar por sí mismos el producto que se les ofrece, además 
el modelo de negocio le garantiza un ahorro al evitar los costos de 
la intermediación91.

A. Análisis del comportamiento de los clientes y plan comercial

El consumo per cápita en Colombia anual es de 8,7 kg y presen-
ta un crecimiento año tras año. Incluso, en la pandemia, su afecta-

90 Michael E. Porter. “How competitive forces shape strategy”, Harvard Business Re-
view, vol. 57, n.° 2, 1979, pp. 137 a 145, disponible en [https://hbr.org/1979/03/
how-competitive-forces-shape-strategy]; V. V. Devi Prasad Kotni. “A study on value 
chain management practices of fresh fish: An empirical study of coastal Andhra Pra-
desh marine fisheries”, iosr Journal of Business and Management, 2014, pp. 80 a 90, 
disponible en [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3627013].

91 Porter. “How competitive forces shape strategy”, cit.

https://hbr.org/1979/03/how-competitive-forces-shape-strategy
https://hbr.org/1979/03/how-competitive-forces-shape-strategy
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3627013
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ción ha sido menor vs. otras carnes, por lo que se ubica en 8,5 kg/
año, lo cual demuestra la relevancia que ha ganado el pescado en la 
alimentación de los colombianos. Específicamente en Bogotá D. C., 
que es el mercado clave de Atarraya, el 15% de hogares consume 
pescado, compra 1,3 veces al mes y adquiere cerca de 2,5 kg en cada 
compra92. Estos productos son adquiridos en canales especializa-
dos, plazas de mercado, supermercados, entre otros.

En cuanto a los restaurantes, estos compran a distribuidores, 
en plazas mayoristas y algunos están integrados verticalmente al 
tener tiendas especializadas de pescaderías para venta al detal. El 
consumo de pescado en los restaurantes se ha incrementado por el 
auge de la comida peruana, el sushi, la comida asiática y la saluda-
ble. Al entender que el consumo de pescado, tanto al interior como 
fuera de casa se ha incrementado, en su primera fase, Atarraya se 
centrará en la venta a restaurantes y plazas mayoristas; mientras 
que, en una segunda fase, una vez consolidado el modelo de nego-
cio, avanzará en la cadena y ofrecerá venta especializada a hogares.

Políticas de segmentación de los clientes

El proyecto está enfocado a cliente B2B, con énfasis en restaurantes 
y mayoristas de centrales de abastos, puesto que se debe comer-
cializar toda la pesca que se adquiera a los pescadores artesanales. 
Al comportarse como un commodity, se venderá de acuerdo con 
su categoría en cada uno de los segmentos que se seleccionen. De 
este modo, los segmentos a manejar son: (i) Restaurantes: venta de 
pescados, camarones y mariscos de gama alta; (ii) Plaza mayorista: 
pescado de menor categoría y precio bajo.

92 “Estudio global: comercio conectado”, Nielsen, febrero de 2017, disponible en 
[https://www.nielsen.com/insights/2017/estudio-global-comercio-conectado/].

https://www.nielsen.com/insights/2017/estudio-global-comercio-conectado/
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Política de precios

Restaurantes: +10% en precio vs. competidores de plazas Samper 
Mendoza y Paloquemao por garantizar cadena de frío, frescura y 
disponibilidad.

Plaza mayorista: oferta y demanda de la plaza de acuerdo con la 
variedad al ser un commodity, se llevó a cabo un sondeo de precios 
en los principales distribuidores:

Política de márgenes

El 32% ponderado de margen bruto. De este modo, la pesca de va-
riedades no listadas en el modelo de operación será vendida con 
bajos márgenes o incluso cero, dado que se deberá comprar el total 
de la pesca de la faena de cada pescador y dentro de esta se tendrán 
especies de baja especificación, la cual será vendida en plazas ma-
yoristas.

Proyecciones de consumo/ventas (unidades y pesos)

A continuación, se presentan el valor de los costos y ventas men-
suales de la propuesta del modelo de negocio para la pesca artesa-
nal de Tasajera:
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Tabla 8. Valor de los costos y ventas mensuales
del modelo de negocio

Especie Lisa Camarón colita Pargo platero
Compra (Kg) 1.500 1.000 1.000
Precio ($/Kg) $ 33.000 $ 19.800 $ 18.150
Valor total ($) $ 4.950 $ 19.800 $ 18.150
Precio venta ($/Kg) $ 9.900 $ 25.000 $ 27.000
Descuento (%) 10 10 10
Precio venta final ($) $ 8.910 $ 22.500 $ 24.300
Venta final (Kg) 1.170 1.204 1.100
Valor final ($) $ 10.424.700 $ 27.090.000 $ 26.730.000
Especie Sierra Róbalo filete Corvina filete
Compra (Kg) 3.000 1.000 1.000
Precio ($/Kg) $ 11.000 $ 18.150,0 $ 18.150,0
Valor total ($) $ 33.000 $ 18.150.000,0 $ 18.150.000,0
Precio venta ($/Kg) $ 23.166 $ 46.600,0 $ 46.600,0
Descuento (%) 10 10 10
Precio venta final ($) $ 20.849,4 $ 41.940,0 $ 41.940,0
Venta final (Kg) 3.300 550 550
Valor final ($) $ 68.803.020,0 $ 23.067.000,0 $ 23.067.000,0
Especie Lebranche
Compra (Kg) 500
Precio ($/Kg) $ 9350,0
Valor total ($) $ 4.675.000,0
Precio venta ($/Kg) $ 11.600,0
Descuento (%) 10
Precio venta final ($) $ 10.440,0
Venta final (Kg) 550
Valor final ($) $ 5.742.000,0
Valor total ($) $ 116.875.000,0
Valor final ($) $ 184.923.720,0

Fuente: elaboración propia.
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Políticas de mercadeo (comunicación, publicidad y demás)

En cuanto a la comunicación, esta debe ser directa, transparente, 
clara y formal, que contribuya junto con el proceso de suministro 
a crear confianza como proveedor de calidad, socialmente respon-
sable y que cumple con sus entregas. Por su parte, la búsqueda de 
clientes se realizará a partir de una labor de promoción y venta B2B 
a restaurantes y mayoristas, por medio de un vendedor dedicado a 
esto en Bogotá D. C.

De igual manera, se contará con un video promocional del pro-
yecto Atarraya para presentar sus beneficios y valores a nivel del 
producto, trazabilidad de la cadena de frío y sus bondades sociales. 
Así mismo, tendrá un sitio web en el que se promocionará y po-
sicionará como la solución que garantiza frescura y calidad al ser 
un producto 100% colombiano que no permanece años congelado 
para su consumo, en comparación con los productos importados. 
En este sentido, se mostrará la importancia de la conservación de 
la cadena de frío en todo momento y cómo se está innovando para 
ello, por ejemplo, mediante el desarrollo de un dispositivo que per-
mita hacerle seguimiento a la temperatura de los contenedores o 
neveras durante la faena, este dispositivo está en desarrollo con la 
ayuda de la Universidad Sergio Arboleda (Capítulo vi).

Promoción y mantenimiento clientes cautivos

La aplicación será el eje central del modelo de promoción y comercia-
lización una vez se haya capturado el restaurante o mayorista, dado 
que en ella el cliente tendrá acceso al inventario disponible en el cen-
tro de acopio desde Tasajera. De este modo, a nivel de promoción y 
publicidad será el medio para comunicarse con los clientes actuales.

Después de buscar en aplicaciones con la denominación fish 
market, se llegó a la conclusión de que no existe actualmente en 
Colombia, en operación, una aplicación como la que se quiere de-
sarrollar en este proyecto, es decir, B2B. En ese sentido, la aplica-
ción se desarrollará para Android y iOS, debido a que son los dos 
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sistemas operativos más usados en dispositivos móviles (99%) de 
acuerdo con Yi Min Shum93.

Con el fin de minimizar costos y tener la posibilidad de escalar, 
se desarrollará y utilizará con una arquitectura en la nube flexible 
que permita una administración dinámica de recursos según la 
demanda. El proceso que será apoyado mediante la aplicación, el 
cual muestra, a su vez, las funcionalidades de las que dispondrá el 
aplicativo; además de propender por la seguridad de la informa-
ción, con la implementación procesos sencillos que protejan tanto 
al comprador como a la empresa y den cumplimiento a las normati-
vas aplicables, especialmente la que tiene que ver con el manejo de 
datos personales.

Figura 6. Diseño de la aplicación que permite
la comercialización evidenciando las fases de registro,

seguimiento y entrega de pedidos

Fuente: elaboración propia.

93 Yi Min Shum Xie. “Situación global mobile 2020”, 4 de marzo de 2020, disponible en 
[https://yiminshum.com/mobile-movil-app-2020/].

https://yiminshum.com/mobile-movil-app-2020/
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En adición, la aplicación ayudará a que se implemente un sis-
tema de fidelidad a través de un puntaje para los pescadores de 
acuerdo con la cantidad y calidad del producto vendido a Atarraya. 
Con esto, se busca la implementación de buenas prácticas, el man-
tenimiento de la calidad y mayores volúmenes; de igual modo, será 
una herramienta a través de la cual se otorgarán prioridad a los me-
jores puntajes en las postulaciones a los incentivos sociales. El pes-
cador tendrá la posibilidad de consultar su información para mayor 
transparencia, con lo que se construye confianza y credibilidad.

Política de canales y de distribución

La distribución será directa a restaurantes y mayoristas, con lo que 
se evita la intermediación y se garantiza la trazabilidad de la cadena 
de frío, el cual es uno de los atributos clave del modelo de negocio. 
Por su parte, la aplicación desarrollada juega un papel fundamental 
en el proceso de distribución del producto, pues permite conectar la 
producción desde Tasajera hasta la entrega y el pago del producto a 
los clientes; con lo que se garantiza la calidad y frescura del produc-
to a partir del momento de la pesca, hasta el cliente final, que es el 
diferencial principal en relación con los competidores importados.

VI. Poder de negociación de los proveedores

Alto, difícil negociación por su informalidad, fijan el precio de 
acuerdo con la oferta del momento y la necesidad que tienen. ¿Qué 
determina el poder de negociación de los proveedores?, los provee-
dores tienen alto poder de negociación si son pocos y abarcan la 
oferta de suministros, si ofrecen suministros únicos o diferencia-
dos como por ejemplo provenientes de la pesquería artesanal, si no 
están obligados a competir con otros, si presenta una amenaza de 
convertirse en empresa o industria del mismo nivel para los com-
pradores. Sin embargo, Atarraya puede ser un cliente importante 
para los proveedores al apoyarlos trabajando para resolver la baja 
eficiencia de producción causada por no contar con recursos sufi-
cientes, adaptar la aplicación a las capacidades actuales de uso por 
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parte de la comunidad y lograr la transferencia de conocimiento 
tecnológico y a la ausencia de buenas prácticas y normativas94.

VII. Amenazas

A. De los nuevos competidores

Media, la entrada de organizaciones no gubernamentales y de em-
presas que brindan asesorías y ayuda a pescadores en procesos 
productivos. ¿Qué hace a la empresa vulnerable a la entrada de un 
nuevo competidor?, la seriedad de la amenaza depende de las ba-
rreras que se presentan al nuevo competidor y de la reacción que 
estos nuevos competidores puedan esperar de Atarraya, si las ba-
rreras son altas y se generan reacciones agresivas de todos los com-
petidores ya establecidos, la amenaza no será importante.

Las barreras pueden ser: i) Economías de escala, que fuerzan al 
aspirante a entrar a gran escala o a aceptar una desventaja en el 
precio; ii) Diferenciación del producto, la identificación de una mar-
ca crea una barrera al forzar al nuevo aspirante a superar la lealtad 
del consumidor, el posicionamiento de la marca se logra mediante 
publicidad, servicio al cliente, ser el primero en la industria y dife-
renciados del producto; iii) Requerimientos de capital, la necesidad 
de invertir gran cantidad de recursos financieros para lograr com-
petir genera una barrera de entrada principalmente si la inversión 
se debe realizar en gastos que no se recuperan como la publicidad 
directa, instalaciones fijas, créditos al consumidor y pérdidas por el 
arranque; iv) Desventajas relacionadas con el costo independientes 
al tamaño, competidores establecidos pueden tener ventajas como 
la curva de aprendizaje, la curva de experiencia, tecnología propia, 
acceso las mejores materias primas, activos comprados a precios 
preinflación, subsidios del gobierno o una ubicación espacial fa-

94 Porter. “How competitive forces shape strategy”, cit.; Fabio Labra, Julián H. Cáce-
res, Ricardo D. Otaíza y Camila Huerta. Manual para la transferencia tecnológica 
a pescadores artesanales interesados en el repoblamiento de recursos marinos, Chile, 
2015.
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vorable; v) Acceso a canales de distribución, los nuevos productos 
deben desplazar a los antiguos a través del precio, promociones, 
esfuerzo de venta, mientras más limitados sean los canales mayo-
ristas o minoristas, más van a estar ocupados por los productos 
establecidos; vi) Políticas gubernamentales, el gobierno puede li-
mitar el ingreso de nuevos competidores al exigir controles como 
licencias y límites al acceso de materias primas e incluso a través de 
los controles de contaminación y regulaciones de seguridad95.

Análisis de los competidores: ¿quiénes son?, ¿cómo son?

El competidor del proyecto no es la empresa artesanal, sino los im-
portadores de pescado dado el déficit en producción del 40% que 
se tiene en el país. Así, inicialmente, se competirá con importadores 
de pescado y camarones que adquieren menos de 510 toneladas al 
año. Estos competidores están ubicados en centros mayoristas. En 
el caso de Bogotá D. C., en Corabastos, Paloquemao y Barrio Samper 
Mendoza, los cuales no solo comercializan pescado, sino carnes 
para optimizar la cadena de distribución.

Posición relativa con respecto a los competidores – total importadores

A nivel del precio y volumen, Atarraya tendrá un posicionamiento 
de costo vs. importados alto y un volumen de 348,5 toneladas al año. 
El posicionamiento de Atarraya se basará en el atributo de frescura 
vs. un importado, los pescados importados tienen vigencia de dos 
años en sus fechas de vencimiento. Además, Atarraya se posiciona 
como pescado de alta calidad, mayor frescura, 100% colombiano, 
con cadena de frío garantizada y pesca responsable con la comuni-
dad y el medio ambiente. A los clientes, como los restaurantes, se 
les ofrecerá un suministro de pescado de acuerdo con la temporada 
y el acceso al inventario de especies disponibles desde el origen.

95 Porter. “How competitive forces shape strategy”, cit.
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B. De los productos sustitutos

Alta, existe abundante oferta de especies marinas importadas a 
bajo precio, abundancia de productos sustitutos como huevo, pollo, 
carne, atún y sardinas enlatadas. ¿Qué hace a la empresa vulnerable 
ante un producto sustituto?, la amenaza de los productos sustitu-
tos es mayor si le ofrecen al comprador un intercambio precio-des-
empeño o precio-calidad favorable. Atarraya plantea diferenciar el 
pescado con las características de frescura, trazabilidad de la cade-
na de frío, calidad e impactos social y ambiental favorables96.

C. De la rivalidad competitiva

Media-alta, principalmente por: i) las plazas mayoristas (p. ej., 
Corabastos) donde se ofrece gran surtido a buen precio; ii) los ven-
dedores informales que comercian a bajo precio; iii) la gran oferta 
de productos sustitutos; y iv) el poder de negociación de los pesca-
dores. ¿Qué hace a la empresa vulnerable frente a la rivalidad com-
petitiva?, las condiciones de la demanda, el nivel de desarrollo de 
las industrias relacionadas y la disposición a negociar de los pesca-
dores artesanales, sin embargo, la estrategia de la empresa podría 
compensar el efecto de estos factores integrando: i) la atención per-
sonalizada al cliente; ii) la garantía de calidad y variedad; y iii) el 
elevado valor socioambiental del producto ofrecido.

Planes de reacción y de contingencia ante acciones de la competencia

• Acción: baja en el precio de los importados.

• Contingencia: reforzar la calidad del producto, frescura, tra-
zabilidad con la aplicación y beneficios sociales de Atarraya.

96 Ídem.
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• Acción: compradores negocian directamente con los pesca-
dores.

• Contingencia: fortalecer en los clientes finales las ventajas de 
comprar con Atarraya y evitar que se incurra en riesgos de 
no suministro o daños en la cadena logística, lo que afecta la 
trazabilidad.

VIII. Identificación de los procesos determinantes
para la gestión de la cadena de valor

A continuación, se enumeran los 11 procesos identificados por 
Kotni97 en la cadena de valor para la pesca artesanal, que fueron 
incorporados en el modelo de negocio:

• Limpieza después de la captura, el pescado capturado será 
limpiado con agua de mar limpia en la playa o pueblo.

• Categorización después de la limpieza, el pescado capturado 
se categorizará en grupos de acuerdo con el tamaño.

• Clasificación después de la categorización: los grupos se rea-
gruparán de acuerdo con la especie. La categoría se dará a las 
especies de acuerdo con la demanda del mercado.

• Pesaje de los peces clasificados: serán pesados antes de ser 
empacados.

• Descabezado en el mercado, playa o depósito: el minorista o 
procesador procesará los peces a conveniencia. La cabeza se 
remueve para cocinar los pescados.

97 Kotni. “A study on value chain management practices of fresh fish: An empirical 
study of coastal Andhra Pradesh marine fisheries”, cit.



Perspectivas socioambientales de la pesca artesanal en Colombia

112

• Remoción del limo: el limo de cada pescado será removido.

• Corte de aletas: las aletas de los pescados se removerán.

• Separación de la carne y el hueso: se realizará este proceso 
para producir piezas sin hueso.

• Enfriamiento después de que el pescado es completamente 
procesado: las piezas se mezclarán con hielo para su alma-
cenamiento.

• Empaque: la mezcla de piezas de pescado se empacará en 
embolses de enfriamiento.

• Etiquetado: los pescados producidos se etiquetarán final-
mente con el nombre de la marca y las herramientas de co-
mercialización.

Los procesos determinantes por contribuir significativamente al 
precio final para el producto de la pesca artesanal en la cadena de 
valor fueron: i) Pesaje, ii) Empacado y iii) Marcado; es decir, que, 
de realizar estas actividades, los pescadores obtendrían un mejor 
precio por la venta del pescado capturado (Figura 7, en color rojo). 
En segundo lugar, Kotni98 identificó los procesos de: i) Enfriado, y 
ii) Remoción de limo, como igualmente contribuyentes significati-
vos al precio final (Figura 7, en color naranja). El diagrama presen-
tado en la Figura 7, resume el modelo de la Cadena de Valor Costo 
Efectiva para la venta del pescado fresco capturado artesanalmente 
indicando los procesos de valor. 

Específicamente en el caso Tasajera se requieren actividades cla-
ve que deben acompañar las ya mencionadas, como por ejemplo: i) 
considerar la estacionalidad de las especies que se capturan regu-
larmente; ii) integrar el entorno social y laboral de los pescadores; 
iii) estructurar a cadena frío/logística; iv) definir el modelo de co-

98 Ídem.
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mercialización y promoción; v) diseñar la estructura de distribu-
ción; vi) aplicar las tecnologías de tal manera que apoyen diferen-
tes aspectos del negocio; vii) propender por un modelo escalable y 
aplicable a otros sectores; viii) atender las recomendaciones de la 
regulación ambiental.

Figura 7. Modelo de la Cadena de Valor
Costo Efectiva para pescado fresco

Fuente: modificado de Kotni. “A study on value chain management practices of fresh fish: 
An empirical study of coastal Andhra Pradesh marine fisheries”, cit.
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IX. La estrategia de negocio: descripción y análisis
del proceso de producción/entrega del servicio

El eje fundamental a nivel de proceso productivo es la garantía de 
la cadena de frío, por tal razón, este proceso se inicia desde la pesca 
con la entrega a los pescadores de neveras con su dispositivo de 
monitoreo y hielo para garantizar condiciones de temperatura en 
la faena de pesca (Figura 8). Una vez retorna a tierra, el pescador 
entregará el dispositivo de monitoreo e ingresará a una zona acon-
dicionada en el cuarto de frío para su correspondiente desviscera-
do. Una vez está listo el pescado, se procede a pesar e ingresar la 
información del tipo de pescado, peso y pescador a la aplicación, 
con el objetivo de llevar el control del inventario y la trazabilidad 
del producto, incluido el pescador, de forma tal que se puede llevar 
un registro a nivel contable de cada uno y poder clasificarlos de 
acuerdo con su productividad (sistema de fidelidad).

Figura 8. Proceso de producción propuesta en el modelo de negocio

Fuente: elaboración propia.

Se procede al lavado, alistamiento del pescado, fileteado en las es-
pecies seleccionadas para comercializar en esta presentación y se 
envían a Bogotá en bolsas. Inicialmente, se asume un surtido de 
tres veces por semana de Santa Marta a Bogotá, con transporte ter-
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cerizado que garantice la temperatura durante el traslado, la cual 
será monitoreada por el dispositivo antes mencionado. En Bogotá, 
se recibe en el cuarto frío, con lo que se mantiene el protocolo de la 
temperatura. Posteriormente, se realiza el proceso de glaseado que 
permite la conservación del producto.

Por su parte, el procedimiento de pedido puede darse por parte 
del cliente a partir de la aplicación desde Santa Marta o solicitarlo 
en la bodega de Bogotá, teniendo en cuenta que en esta última solo 
se dispondrá del inventario de aquellos productos de alta rotación. 
Para pedidos cuya disponibilidad de inventario se encuentre en 
Santa Marta, la promesa de entrega será de tres días, y para pedi-
dos cuya disponibilidad de inventario esté en Bogotá, la promesa 
de entrega será de 24 horas. El pago del pedido se hará por medio 
de la aplicación o contra entrega. Además, a través del aplicativo, se 
realizará la promoción y publicidad de Atarraya, de forma tal que se 
mantengan informados los clientes sobre variedades de la semana, 
disponibilidad de especies específicas y mantener una interacción 
constante con ellos.

Gestión logística, de aprovisionamiento e inventarios

• Aprovisionamiento de inventarios: compra al pescador toda la 
producción, siempre y cuando cumpla con las buenas prácti-
cas de pesca. Para lograr esto, se van a capacitar los pescado-
res en estas prácticas, lo cual es parte del proceso de forma-
lización del proyecto.

• Gestión logística: desde el punto de acopio en Tasajera se ten-
drán tres envíos semanales a través de una empresa trans-
portadora de frío, con lo que se garantiza el monitoreo de 
temperatura durante el trayecto. De este modo, se entrega en 
la bodega de Bogotá en el cuarto frío. Luego, el envío del pe-
dido al cliente será realizado por una empresa de transporte 
especializada en alimentos refrigerados hasta que llegan al 
comprador; también se solicitará control de temperatura a 
este transportista.



Perspectivas socioambientales de la pesca artesanal en Colombia

116

• Inventarios: en Tasajera se dispondrá de un inventario en 
tránsito que debe cumplir las tallas de pesca establecidas por 
la regulación ambiental. En Bogotá, se emplea un inventario 
de las especies de mayor rotación; el tamaño de este será 
construido de acuerdo con los históricos de venta que se pre-
senten. Transcurrida una semana, si el producto en Bogotá 
no ha rotado, será negociado con un mayorista para garanti-
zar su frescura (política de inventario de una semana).

X. Supuestos del modelo financiero

Realizando el diseño de modelo de negocio para la pesca artesanal 
de Tasajera, se parte de los supuestos para el modelo financiero, 
con fecha de inicio en enero de 2021 y los parámetros de ese año de 
inicio (Tabla 9).

Tabla 9. Supuestos del modelo financiero propuesto
para la pesca artesanal en Tasajera

Concepto Valor
Horizonte del proyecto Diez años
dtf 3%
Inflación 2,50%
Tasa de interés 13%
Valor m3 de agua $ 5.000
Valor Kw de energía $ 1.000
Valor galón de combustible $ 9.000
Salario mínimo $ 908.526
Subsidio de transporte $ 106.454
Tasa oportunidad inversionista E.A. 20%
Valor promedio peaje $ 14.700
Factor de inversión en la comunidad sobre ingrersos 2,00%
Comisión a vendedor por kilo de venta $ 100
Comisión a gerente por kilo de venta $ 300
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Impuestos locales 1%
Tarifa ica 0,0066
Tarifa Impuesto a la Renta 33%

Nota: cifras de 2021.

Tabla 10. Punto de equilibrio del modelo de negocio propuesto 
para la pesca artesanal en Tasajera

Concepto del gasto Valor Kg
Kilos mensuales 29.040
Valor ventas 739.694.880 25.472
Costo materia prima 467.500.000 16.098
Mano de obra directa 9.773.544 337
Costos directos 5.214.500 180
Gastos fijos 29.640.000 1.021
Gastos de ventas 9.634.524 332
Transporte y distribución 20.328.000 700
Transporte Bogotá 5.000.000 172
Gastos administrativos 20.690.773 712
Renovaciones 1.029.167 35
Financieros 5.271.713 182
Costo K propio 4.500.000 155
Impuestos 49.266.943 1.697
Relaciones comunidad 8.453.656 291
Punto de equilibrio en valor 405.090.522 15.904

Análisis de punto de equilibrio

El punto de equilibrio encontrado es de 15.904 Kg/mes. En valor, 
este asciende hasta $405.090.522, según se calculó (Tabla 10).
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Costo de capital

El costo de capital se calculó en la parte inferior de la hoja “flujo de 
caja proyectado”, el cual genera los siguientes resultados (Tabla 11).

Tabla 11. Costo promedio ponderado de capital wacc

$ % Costo efectivo 
anual (%)

Proporción en 
los costos (%)

wacc 
(%)

Crédito $ 450.000.000,0 100 13

Subtotal $ 450.000.000,0 13 59,13 7,69

Recurso propio $ 310.999.621,0 100 20

Subtotal $ 310.999.621,0 20 40,87 8,17

Total wacc $ 760.999.621,0 15,86

Fuente: elaboración propia.

Para el cálculo, se asumió la obtención de un crédito con un costo 
del 13% EA (efectivo anual), y que representa el 59,13% de los re-
cursos requeridos para el desarrollo del proyecto. De este modo, se 
mantiene un buen indicador de capacidad de endeudamiento que, 
contrastado con la tasa de oportunidad del inversionista, asumida 
en el 20% EA, arrojó un wacc del 15,86%.

Flujo de caja proyectado

Se presenta un flujo de caja proyectado con un horizonte de diez 
años, la primera mantiene una periodicidad mensual que facilita el 
análisis de corto plazo de las cifras arrojadas y, en la segunda, un 
flujo resumido anual que permite el estudio gerencial para la toma 
de decisiones.
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Flujo del inversionista

Para el flujo del inversionista, se contempló el aporte de capital ini-
cial de $311 millones, se determinó la no distribución de utilidades 
hasta después del tercer año y, según se muestra en el flujo de caja, 
el proyecto retorna la inversión en el primer año.

Análisis de escenarios

Para el análisis de escenarios, la sociedad se sensibilizó desde va-
rios aspectos:

El flujo contempla 23 especies de peces a comercializar, según 
las estacionalidades, el proceso de preparación, los precios y la fa-
cilidad de manejo, pero en el flujo de caja solo se tiene en cuenta 
incursionar inicialmente con siete especies (Tabla 12). 

Tabla 12. Modelo de producción detallado para la comercialización 
del modelo de negocio propuesto para Tasajera

Especie Lisa
Cantidad comprada (Kg) 1.500
Precio compra $ 3.300
Valor compra $ 4.950.000
Precio venta (Kg) $ 9.900
Valor venta total (incluye 10% glaceado) $ 10.424.700
Compra mensual $ 19.800.000
Venta mensual $ 41.698.800
Especie Camarón colita
Cantidad comprada (Kg) 1.000
Precio compra $ 19.800
Valor compra $ 19.800.000
Precio venta (Kg) $ 25.000
Valor venta total (incluye 10% glaceado) $ 27.090.000
Compra mensual $ 79.200.000
Venta mensual $ 108.360.000
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Especie Pargo platero
Cantidad comprada (Kg) 1.000
Precio compra $ 18.150
Valor compra $ 18.150.000
Precio venta (Kg) $ 27.000
Valor venta total (incluye 10% glaceado) $ 26.730.000
Compra mensual $ 72.600.000
Venta mensual $ 106.920.000
Especie Sierra
Cantidad comprada (Kg) 3.000
Precio compra $ 11.000
Valor compra $ 33.000.000
Precio venta (Kg) $ 23.166
Valor venta total (incluye 10% glaceado) $ 68.803.020
Compra mensual $ 132.000.000
Venta mensual $ 275.212.080
Especie Robalo filete
Cantidad comprada (Kg) 1.000
Precio compra $ 18.150
Valor compra $ 18.150.000
Precio venta (Kg) $ 46.600
Valor venta total (incluye 10% glaceado) $ 23.067.000
Compra mensual $ 72.600.000
Venta mensual $ 92.268.000
Especie Corvina filete
Cantidad comprada (Kg) 1.000
Precio compra $18.150
Valor compra $18.150.000
Precio venta (Kg) $46.600
Valor venta total (incluye 10% glaceado) $23.067.000
Compra mensual $72.600.000
Venta mensual $92.268.000
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Especie Lebranche
Cantidad comprada (Kg) 500
Precio compra $ 9.350
Valor compra $ 4.675.000
Precio venta (Kg) $ 11.600
Valor venta total (incluye 10% glaceado) $ 5.742.00
Compra mensual $ 18.700.000
Venta mensual $ 22.968.000
Total cantidad comprada (Kg) 9.000
Total precio compra $ 116.875.000
Total valor venta total (incluye 10% glaceado) $ 184.923.720
Total compra mensual $ 467.500.000
Total venta mensual $ 467.500.000

Fuente: elaboración propia.

No obstante, la empresa comprará el 100% de la pesca en concor-
dancia con su objeto de formalidad, inclusión y apoyo a los pescado-
res. Sin embargo, dado el bajo volumen de las especies no incluidas, 
este proceso se hará con cero beneficios y solo se recuperarán los 
costos que esa actividad genere en su venta, lo que es un efecto neu-
tro para la proyección de flujo de caja. Se debe tener en cuenta que:

• Se sensibilizó el utilizar un recurso propio para el transporte 
y la comercialización del producto y hacerlo a través de fle-
tes especializados, tomando la decisión final con la segunda 
opción.

• Se sensibilizó la fluctuación de los precios, tanto de compra 
como los finales a los clientes. Al final, se trabaja con un es-
cenario más ácido, al utilizar un factor de cobertura del 10% 
por encima del precio de compra y del 10% por debajo del 
precio de mercado.
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• Se sensibilizó el flujo con diferentes fuentes de financiación, 
la opción de tomar leasing y créditos de fomento. Al final, 
para reflejar en el flujo de caja proyectado, se optó por un 
escenario medio, en el cual se toma el crédito comercial con 
una entidad financiera, sabiendo que en su desarrollo puede 
acudirse al fomento.

• Se mantuvo una estructura tributaria rígida en un 33%, sin 
tener en cuenta los beneficios tributarios que acarrearía el 
desarrollo de un proyecto como el presentado99, además de 
contemplar todas las compras de contado, sin utilizar apa-
lancamientos adicionales con proveedores.

XI. La nueva empresa en su sector: análisis dofa 

Se realizó un análisis dofa (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 
y Amenazas), donde se examinó el modelo de negocio propuesto 
para la comunidad de Tasajera, identificando los factores negativos 
de la comercialización y que pueden generar una posición desfavo-
rable para la competitividad del modelo de negocio. En las oportu-
nidades, se reconocen cómo esas debilidades pueden convertirse 
en factores positivos que permitan nuevas líneas de negocio, am-
pliar mercados o mejorar la oferta de productos. En las amenazas, 
se identifican los factores que generarán riesgo para el modelo de 
negocio y se requiere de planificación adecuada para el desarrollo 
del mercado, productos y cambios de la oferta y demanda.

99 Ley 2010 de 27 de diciembre de 2019, “Por medio de la cual se adoptan normas 
para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortaleci-
miento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del siste-
ma tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 
1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones”, Diario Oficial n.° 51.179, de 27 de di-
ciembre de 2019, disponible en [https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.
asp?id=30038705].

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30038705
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30038705
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Tabla 13. Análisis dofa del modelo de negocio
propuesto para la pesca artesanal de Tasajera

Debilidades Fortalezas
Suministro no garantizado (la produc-
ción no es propia, depende de cada 
pescador, es tercerizado)

Fluctuación de la producción y las va-
riedades por temporadas

Alto costo de operación. No hay servi-
cios básicos garantizados en la zona 
(energía y agua)

Informalidad de los pescadores que 
no adoptan las condiciones de venta

Informalidad en los clientes finales 
que solo buscan precio y no valoran la 
calidad del producto final por ser un 
mercado informal

Desconfianza de los pescadores por 
programas anteriores no implemen-
tados

Control del proceso productivo a dis-
tancia en un entorno informal

Estabilización de costos de compra al 
garantizar volúmenes a los comprado-
res

Cadena de frío desde la pesca para 
asegurar la calidad del producto

Garantizar al cliente en Bogotá un su-
ministro continuo y generar confianza 
y calidad con un solo proveedor 

Condiciones de asepsia

Formalización de la cadena producti-
va que garantiza la calidad de las espe-
cies marinas

Conexión entre la producción pes-
quera oferta y demanda (aplicación), 
planeación de la demanda en línea y 
trazabilidad

Precios estables para el cliente final al 
ser un proveedor formal

Venta directa a los clientes, con lo que 
ahorra tiempo y dinero; no tiene que 
ir a la plaza mayorista
 
Proceso integrado y controlado de 
toda la cadena productiva desde la 
pesca hasta el cliente final, lo que ori-
gina mayor productividad

Los pescadores requieren baja capaci-
tación en el arte de la pesca
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Oportunidades Amenazas
Incremento en el consumo de pescado 
interanual del 8% en Colombia por la 
consciencia en el consumo de produc-
tos más sanos

Deficiente infraestructura en la cade-
na de frío en el sector; formalización 
de un sector o proceso productivo

Mejorar la calidad de vida de los pes-
cadores a través de la integración de 
proyectos sociales, como vivienda y 
educación, que faciliten el proceso de 
formalización de los pescadores (pro-
veedores de materia prima)

Exportar

Modelo escalable en zonas costeras y 
ribereñas

Pesca de la ciénaga y del mar

No adopción de la formalización dado 
su cultura de vivir al día a día

No adhesión de las cooperativas al 
proceso de formalización

Servicios públicos deficientes

Cambio o restricciones de las autori-
dades ambientales por normas o zo-
nas de pesca

Importaciones de pescado a bajo pre-
cio por la falta de cultura en el consu-
mo de pescado

Seguridad en la zona y en las vías

XII. Beneficios para el pescador
del modelo de negocio

Cuando se evaluó el modelo de negocio para la comunidad de pes-
cadores artesanales en Tasajera, se tuvo en cuenta la información 
generada sobre la caracterización de la pesca, de la asociatividad y 
de los precios y estacionalidad del mercado de las especies. Estos 
factores son primordiales para el enfoque holístico y sostenible de 
la propuesta, pues tiene en cuenta la dimensión ambiental, social y 
económica del territorio frente a la actividad económica principal. 
En la Tabla 14 se pueden evidenciar los dos escenarios, el actual y el 
propuesto de trabajo con el modelo de comercialización para la op-
timización de recursos, apertura de mercados y comercialización 
eficiente y bajo normas de calidad del sector pesquero en Colombia.
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Tabla 14. Beneficio del modelo de negocio propuesto para los 
pescadores artesanales de Tasajera

Beneficios Hoy Congelados Atarraya
Ingreso diario $ 10.000 $ 38.000

Venta total del producto 
de la faena y posibilidad 
de salir más días a trabajar

Vende lo que pue-
de y depende de 
la temporadfa

Se le compra todo el producto de 
la faena. Demanda constante, au-
menta el volumen (Q) y tiene más 
flujo de efectivo para pagar el al-
quiler de la canoa y los motores

Pesca mar adentro Cuentan con equi-
pos rudimentarios

Aumenta el volumen (Q) me-
diante la facilitación de los me-
dios (canoas y motores)

Pescado con cadena de 
frío

No se tiene ni cono-
ce el beneficio de la 
cadena de frío

Aumenta el precio (P) mejo-
rando la cadena de valor del 
pescador, facilitando neveras y 
tecnología (Universidad Sergio 
Arboleda)

Cobertura de seguridad 
social mediante la for-
malización del pescador

No tiene cobertura

Es opcional estar afiliado al sis-
tema de seguridad social, puede 
y debe afiliarse a la caja de com-
pensación y arl

Posibilidad de vivienda

No tiene quien ex-
pida soporte de los 
ingresos y no hay 
soluciones de vi-
vienda a su alcance

Puede certificar el ingreso y se 
cuenta con una solución de vi-
vienda (Amarilo). Puede acce-
der a las diferentes ayudas del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, caja de compensa-
ción y entes municipales y de-
partamentales

Posibilidad de educación 
superior No tiene acceso

Tiene la posibilidad de acce-
der a becas profesionales y TT 
(Uniminuto)



Perspectivas socioambientales de la pesca artesanal en Colombia

126

XIII. Conclusiones

La realidad del bienestar de las comunidades de Tasajera, la oferta 
de recursos para el sector pesquero y el modelo actual de comercia-
lización de la pesca, generan una oportunidad de mejora para la po-
blación. El enfoque de vivienda, ahorro, formalización laboral, equi-
dad que se propone en el modelo de negocio y comercialización en 
esta investigación, genera a los pescadores artesanales beneficios 
evidentes para mejorar sus condiciones de vida, disminuye la in-
equidad y genera un bienestar para los pescadores que se integren 
en el modelo propuesto.

La mejora de las condiciones de vida a partir de la base natural de 
un territorio es evidente en el modelo de desarrollo sostenible y ga-
rantiza las necesidades que permitirán que las metas de los ods del 
nivel social puedan garantizar un bienestar. Generar oportunidades 
a comunidades vulnerables y marginadas como Tasajera, evidencia 
la posibilidad de la optimización de recursos para generar empleos, 
disminuir inequidades y garantizar en los territorios acceso a sa-
lud, educación y empleo que permitan el desarrollo económico de 
los territorios de la mano de la inversión privada que promueva la 
generación de formalización de puestos de trabajo, comercializa-
ción e implementación de tecnologías disruptivas para aumentar la 
competitividad del sector de pesca artesanal.



Capítulo sexto
Agregando valor a la cadena de comercialización

de pescado en Tasajera

Resumen

La pesca artesanal en Colombia es una ocupación de gran impor-
tancia socioeconómica, fundamentalmente por su papel en la sobe-
ranía alimentaria de algunas comunidades100. En la Costa Atlántica 
la pesca es principalmente artesanal101, y se caracteriza por tener 
un alto uso de mano de obra y poco desarrollo tecnológico102, invo-
lucrando un gran esfuerzo físico y poca eficiencia en sus operacio-
nes y la ejercen grupos poblacionales dispersos y de bajo nivel so-
cioeconómico, de forma individual u organizada103. Más de la mitad 
de las personas que la practican no son pescadores profesionales, 
sino más bien personas que por tradición aprenden este arte trans-

100 Tavares Moreno. “La pesca e los pescadores artesanales en Colombia”, cit.
101 Vladimir Puentes, Carlos Julio Polo, Ana María Roldán y Paula Andrea Zulua-

ga (eds.). Artes y métodos de pesca en Colombia, Bogotá, Autoridad Nacional de Acui-
cultura y Pesca –aunap–, 2014.

102 Carolina Arenas González. “Actividad de pesca artesanal y desarrollo local sos-
tenible del municipio de Bahía Solano, Chocó” (tesis de pregrado), s. l., Universidad 
de los Andes, 2004, disponible en [https://repositorio.uniandes.edu.co/entities/
publication/7d967833-c7d0-4094-a53b-b49dc571db10].

103 Luis Alberto Erazo Caro. “Caracterización de artes y embarcaciones de pesca arte-
sanales utilizadas en la bahía de pozos colorados y zonas aledañas (santa marta, Co-
lombia)” (tesis de pregrado), Santa Marta, Universidad Magdalena, 2021, disponible 
en [https://repositorio.unimagdalena.edu.co/items/1958f388-12b0-4fd3-b79b-
ca5283f3de87].
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mitido de generación en generación104. Sin embargo, se ha estimado 
que el 80% del pescado fresco que se consume en Colombia pro-
viene de esta actividad105 y que la pesca artesanal genera 120.000 
empleos directos106.

En los últimos años las tasas de importaciones de pescado al país 
han sido muy altas y como no hay incentivos a la producción del sec-
tor artesanal y tampoco al consumo nacional, la pesca artesanal está 
siendo afectada por una competencia desleal, que solo ha reforzado 
el desestimulo y desempleo de los pescadores artesanales107. Es por 
ello que se ha considerado importante, al menos desde la academia, 
realizar algún tipo de aporte que favorezca a los pescadores arte-
sanales, no solo por el impacto favorable que pueda tener en esa 
comunidad, sino porque la contracción de este sector puede crear 
un impacto negativo en toda la sociedad al disminuir las fuentes de 
empleo y porque esto puede generar una reducción en la oferta ali-
mentaria de un producto, que no solo está entre los alimentos más 
saludables del mundo por su alto valor nutritivo, sino también entre 
aquellos que menos repercuten en el ambiente natural108.

Debido a la práctica constante de esta actividad, los pescadores 
artesanales poseen una serie de conocimientos y saberes que los 
ayudan a realizar sus actividades, por lo que no es tan sencillo ha-
cer aportes al proceso de pesca, sin embargo, se ha identificado que 
el apoyo en algunas actividades relacionadas a la comercialización 
de los productos pesqueros puede ser de gran utilidad y valor para 
estas comunidades, por lo que este ha sido el aspecto fundamental 
que hemos seleccionado para desarrollar en el presente trabajo.

104 Arenas González. “Actividad de pesca artesanal y desarrollo local sostenible del 
municipio de Bahía Solano, Chocó”, cit.

105 Lucas Romero Matos. Pesca artesanal en Colombia: historia de una deuda social, San-
ta Marta, Litoflash, 2012.

106 Lupe Mouthón, Nilson Romo Mendoza y Jeison Fernández. “¿De dónde viene el 
pescado que nos comemos?”, El Heraldo, 4 de febrero de 2019, disponible en [https://
www.elheraldo.co/economia/en-video-de-donde-viene-el-pescado-que-nos-
comemos-594718].

107 Tavares Moreno. “La pesca e los pescadores artesanales en Colombia”, cit.
108 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

“El Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales 2022”, cit.

https://www.elheraldo.co/economia/en-video-de-donde-viene-el-pescado-que-nos-comemos-594718
https://www.elheraldo.co/economia/en-video-de-donde-viene-el-pescado-que-nos-comemos-594718
https://www.elheraldo.co/economia/en-video-de-donde-viene-el-pescado-que-nos-comemos-594718
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Además, si bien los pescadores artesanales pueden llegar a ob-
tener una carga importante de productos, por lo usual la venden 
directamente en los mercados locales, pudiendo obtener un mar-
gen de ganancia relativamente bajo debido a la competencia de los 
productos y a la saturación de los mercados locales. Sin embargo, 
el tener acceso a otros mercados de alto consumo de todo tipo de 
productos, tal como ocurre en las grandes ciudades del país como 
Bogotá, Medellín o Cali, pensamos que esto puede llegar a permitir 
que los pescadores tengan mejores oportunidades de comercializar 
sus productos, lo que les pudiera implicar el obtener mayores már-
genes de ganancia, redundando esto en una mejor remuneración 
y en una mejora en la calidad de vida de los pescadores y de sus 
comunidades. Sobre todo, teniendo en cuenta que el aumento anual 
medio del consumo mundial de pescado comestible entre 1961 y 
2016 ha llegado a ser del 3,2%, superando el crecimiento de la po-
blación (1,6%)109, debido a esto, el acceso a estos crecientes merca-
dos representa una gran oportunidad.

Uno de los principales problemas, es que algunos de los merca-
dos más grandes están alejados de las costas y no son de fácil acceso 
para las comunidades de pescadores artesanales; por dar un ejem-
plo, en Bogotá y zonas adyacentes se está comercializando el 65% 
de las importaciones de pescado110, lo que implica un gran volumen 
de compra potencial de productos. Es por este motivo, que plantea-
mos el diseño de una infraestructura que no solo facilite el acceso 
de los pescadores a mayores mercados, sino que también haga más 
fácil el acceso de clientes a los productos de la pesca artesanal, en 
especial para algunas comunidades de la Costa colombiana, como 
es la población de Tasajera. Los diseños, buenas prácticas y estrate-
gias que sean identificadas en este estudio, luego de ser probados, 

109 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El 
estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018. Cumplir los objetivos de desarrollo 
sostenible, cit.

110 María Alejandra Esquivel (comp.). La pesca y la acuicultura en Colombia, Bogotá, 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –aunap–, 2014.
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podrán ser replicados en otras comunidades, lo que permitirá lograr 
una expansión de los beneficios que se puedan alcanzar.

Palabras clave: Cadena de valor en pesca; Tecnología aplicada a co-
mercialización en pesca.

I. Soluciones tecnológicas

En la búsqueda de soluciones tecnológicas que permitan apoyar las 
actividades de la pesca artesanal, nos encontramos una problemá-
tica que consiste en el bajo nivel educativo de algunas poblaciones 
que se dedican a esta actividad. La encuesta de hogares del dane, 
revela que la mitad de las personas que participan en la producción 
pesquera y acuícola tienen solo un nivel de educación básica prima-
ria y casi una quinta parte son analfabetos111. En cuanto a los aspec-
tos tecnológicos que emplean los pescadores artesanales, el estudio 
de García112, establece que el uso de elementos tecnológicos en la 
pesca artesanal no está muy difundido, limitándose fundamental-
mente a los cambios de vela/remo a motor interno o fuera de borda 
y el empleo de cavas isotérmicas, aunque en algunos pocos casos sí 
se ha detectado el uso otros dispositivos tecnológicos como ecoson-
das y posicionadores satelitales (gps).

Está claro que el hecho de contar con bajos niveles educativos 
no favorece la introducción de elementos tecnológicos complejos, 
por lo que es importante que las soluciones que se planteen sean 
sencillas, no requieran de procesos complicados o que no incluyan 

111 Ramiro Guagua Castillo. Investigación de mercado para conocer la dinámica de 
comercialización de pescado y camarón titi en los municipios de Tumaco, Pasto 
Popayán y Cali, San Andrés de Tumaco, pdt Nariño, 2020, disponible en [http://
docplayer.es/220053020-Investigacion-de-mercado-para-conocer-la-dinamica-de-
comercializacion-de-pescado-y-camaron-titi-en-los-municipios-de-tumaco-pasto-
popayan-y-cali.html].

112 Camilo B. García. “Conocimiento tradicional: lo que los pescadores artesanales del 
Caribe colombiano tienen para decirnos”, Pan-American Journal of Aquatic Science, 
vol. 5, n.° 1, 2010, pp. 78 a 90, disponible en [https://panamjas.org/pdf_artigos/
PANAMJAS_5(1)_78-90.pdf].

http://docplayer.es/220053020-Investigacion-de-mercado-para-conocer-la-dinamica-de-comercializacion-de-pescado-y-camaron-titi-en-los-municipios-de-tumaco-pasto-popayan-y-cali.html
http://docplayer.es/220053020-Investigacion-de-mercado-para-conocer-la-dinamica-de-comercializacion-de-pescado-y-camaron-titi-en-los-municipios-de-tumaco-pasto-popayan-y-cali.html
http://docplayer.es/220053020-Investigacion-de-mercado-para-conocer-la-dinamica-de-comercializacion-de-pescado-y-camaron-titi-en-los-municipios-de-tumaco-pasto-popayan-y-cali.html
http://docplayer.es/220053020-Investigacion-de-mercado-para-conocer-la-dinamica-de-comercializacion-de-pescado-y-camaron-titi-en-los-municipios-de-tumaco-pasto-popayan-y-cali.html
https://panamjas.org/pdf_artigos/PANAMJAS_5(1)_78-90.pdf
https://panamjas.org/pdf_artigos/PANAMJAS_5(1)_78-90.pdf
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infraestructuras complejas y que puedan ser manejadas con relati-
va facilidad.

II. Situación actual de los procesos

Los pescadores artesanales por lo general salen muy temprano en 
la mañana, y a las pocas horas están de vuelta en puertos y merca-
dos públicos, donde ellos o sus mujeres venden el producto de su 
pesca. Comprar productos en estos lugares es una garantía de la 
frescura y calidad de los productos, sin embargo, aunque una par-
te de este pescado se consume localmente, la mayor ganancia se 
obtiene de la venta a consumidores finales, que por lo general se 
encuentran en otras ciudades a las cuales el pescado debe llegar en 
las mejores condiciones; hoy en día esto o no ocurre fácilmente, o 
de pasar a través de una serie de intermediarios, que al pertenecer 
a diferentes organizaciones dificultan la posibilidad de garantizar 
la frescura, calidad y bajos precios en los productos.

III. Propuesta de soluciones

Por las razones antes expuestas, es que en este trabajo uno de los 
objetivos que nos hemos fijado es que el cliente final, que es quien 
recibe y consume los productos pesqueros, tenga como valor añadi-
do, además del producto mismo, información clara que le permita 
verificar la frescura del producto y la calidad de su proceso de trata-
miento y conservación. En este sentido, el presente escrito propone 
un conjunto de sistemas, dispositivos, estrategias y buenas prácti-
cas, que permitan conectar al pescador o a uno de los primeros ele-
mentos de la cadena de comercialización directamente con un mer-
cado de potenciales clientes, contando con la posibilidad de brindar 
métricas de calidad que le permitan al consumidor final identificar 
algunos aspectos de la calidad de los productos, como lo pueden ser 
su origen o en qué momento y en qué zona fueron pescados, para 
luego, a partir de este instante, poder hacer un seguimiento de las 
características y tiempo de transporte del producto, incluyendo el 
cómo ha sido mantenida la cadena de frío desde su entrega en el 
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primer centro de acopio, hasta el punto de distribución de destino o 
hasta el cliente mismo, de ser esto posible y económicamente viable.

IV. Detalle de las soluciones

Una vez establecidos cuáles iban a ser los objetivos iniciales, se pasó 
a realizar un diseño detallado de las posibles actividades a incluir 
en el proyecto, que a continuación se describen:

A. Registro de los datos iniciales del producto

A pesar de que quizás el mejor momento para registrar los datos 
de una pesca es justo en el momento de su captura, esto presenta 
un conjunto de retos debido a que la captura del producto se pro-
duce en el mar, por lo general en embarcaciones que puede ser de 
pequeño calado sin prácticamente ningún tipo de infraestructura 
de comunicación y que están expuestas al contacto constante con 
el agua salada, lo que es un problema debido a que los dispositi-
vos electrónicos son afectados por la corrosión en ambientes mari-
nos113. Además, estos ambientes pesqueros poseen una infraestruc-
tura relativamente simple, por lo que la posibilidad de conectarse a 
Internet desde las lancha y botes puede ser difícil de lograr, a pesar 
de esto, en los puertos y mercados se logra contar con centros de 
acopio que pueden pertenecer a los pescadores o a la comunidad 
organizada, donde se puede contar con una infraestructura mínima 
que incluya una acometida eléctrica para la alimentación de com-
putadores y dispositivos, una conexión a Internet, ya sea cableada o 
inalámbrica, a través de algún proveedor de servicios de cable o de 
servicios móviles, así como algunos elementos clave para la conser-
vación de los productos pesqueros, como las cavas, refrigeradores 
y congeladores, de suma importancia para iniciar la cadena de frío.

113 Chuang Qiao, Mingna Wang, Long Hao, Xiahe Liu, Xiaolin Jiang, Xizhong An y 
Duanyang Li. “Temperature and NaCl deposition dependent corrosion of sac305 
solder alloy in simulated marine atmosphere”, Journal of Materials Science & Tech-
nology, vol. 75, n.° 10, 2021, pp. 252 a 264.
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Es por ello, por lo que en un primer instante se ha diseñado que 
la captura de información se realice en el primer centro de acopio, 
ya sea que esté localizado en el puerto o en el mercado y sus zonas 
aledañas, en este punto será posible registrar algunos datos básicos 
de la captura del pescado como:

• Una fotografía del producto
• El área o zona en la que fue pescado
• La hora aproximada de la captura
• El arte o técnica de pesca empleada para la captura
• Precio establecido del producto

El hecho de que los datos a registrar son relativamente sencillos, 
unido al avance de la programación en dispositivos móviles y por-
tátiles, hacen que sea perfectamente posible diseñar una aplicación 
móvil que pueda recolectar estos datos y que no requiera de una 
infraestructura física que sea especialmente complicada. El uso de 
aplicaciones móviles en el procesamiento de productos acuícolas y 
pesqueros ya ha sido reportado, como en Barahona y Vera114 para 
el registro de actividades de la cría de camarón, y por Bayona115 para 
el pesaje de productos, Julián116 también reportan el uso de una 
aplicación móvil para el reporte de fileteo de productos pescados.

Existen otras aplicaciones móviles que colaboran en publicar in-
formación de especies de peces para hacer un consumo responsa-

114 Darío Xavier Barahona Tenesaca y Mariuxi Alexandra Vera Martínez. “Sistema 
de reporte y verificación para camaroneras mediante aplicación Android a móviles 
inteligentes dirigido al instituto nacional de pesca” (tesis de pregrado), Guayaquil, 
Universidad Politécnica Salesiana, 2015, disponible en [https://dspace.ups.edu.ec/
handle/123456789/10302].

115 Diana Verónica Bayona Rijalba. “Implementación de un aplicativo móvil para la 
automatización de la toma de datos de pesaje para la empresa pesquera Terranova 
s.a.c.” (tesis de pregrado), Piura, Perú, Universidad Nacional de Piura, 2020, disponi-
ble en [http://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/2189].

116 Sergio Paúl Julián More. “Aplicación web móvil para el registro de tareo de los 
trabajadores de la empresa pesquera Industrial Pesquera Santa Mónica SA - Pai-
ta” (tesis de pregrado), Piura, Perú, Universidad César Vallejo, 2020, disponible en 
[https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/55064].

https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10302
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10302
http://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/2189
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/55064
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ble, como es el caso de AppliFish117, e incluso algunas más colaboran 
en la comercialización de productos pesqueros como pescadofres-
co.com118 que lamentablemente ya no está disponible en Internet, 
Yorso119, que es un sistema web que permite la comercialización de 
productos pesqueros al por mayor y en línea, o como Komefy120, que 
permite la venta de los restantes de pescado a un mejor precio an-
tes de su vencimiento. Sin embargo, ninguna de estas aplicaciones 
parece incluir datos de la cadena de frío como garantía de la calidad 
del producto, que es la propuesta del presente trabajo. En la Figura 
se puede apreciar el diseño conceptual de la interfaz inicial de la 
aplicación que planteamos.

Figura 9. Diseño general de la interfaz de la aplicación
para el registro de productos pesqueros

Fuente: elaboración propia.

117 “Una aplicación móvil para comprar pescado de forma responsable”, Ambientum, 
6 de marzo de 2018, disponible en [https://www.ambientum.com/ambientum/
tecnologia/una-aplicacion-movil-comprar-pescado-forma-responsable.asp].

118 Karllet Morales y Pablo Arciniegas. “Ingenieros chocoanos desarrollan una apli-
cación para la venta de pescado fresco”, Movil Move, 27 de septiembre de 2017, dis-
ponible en [https://www.movilmove.com/blog/nwarticle/26/TODAS/Ingenieros-
chocoanos-crean-una-app-para-vender-pescado-fresco].

119 Yorso. “Acerca de yorso - automatización de la cadena de suministro de pescado y 
marisco”, s. f., disponible en [https://yorso.com/es/about].

120 “Una app permite por primera vez comprar pescado que está a punto de caducar 
a precios más baratos”, Applicantes, 29 de julio de 2020, disponible en [https://
applicantes.com/app-komefy-comprar-pescado-precio-rebajado/].

http://pescadofresco.com
http://pescadofresco.com
https://www.ambientum.com/ambientum/tecnologia/una-aplicacion-movil-comprar-pescado-forma-responsable.asp
https://www.ambientum.com/ambientum/tecnologia/una-aplicacion-movil-comprar-pescado-forma-responsable.asp
https://www.movilmove.com/blog/nwarticle/26/TODAS/Ingenieros-chocoanos-crean-una-app-para-vender-pescado-fresco
https://www.movilmove.com/blog/nwarticle/26/TODAS/Ingenieros-chocoanos-crean-una-app-para-vender-pescado-fresco
https://yorso.com/es/about
https://applicantes.com/app-komefy-comprar-pescado-precio-rebajado/
https://applicantes.com/app-komefy-comprar-pescado-precio-rebajado/


Agregando valor a la cadena de comercialización de pescado en Tasajera

135

B. Diseño de la infraestructura
para el registro de los productos pesqueros

El equipamiento para ejecutar esta aplicación no necesita ser par-
ticularmente complejo y puede ir desde un teléfono móvil de gama 
media o media baja, hasta el uso de un computador pequeño con 
algún tipo de cámara digital, que permita capturar las imágenes de 
los productos a registrar y comercializar. Además, será importante 
contar con una conexión a internet para comunicarse con un ser-
vidor remoto, lo cual es relativamente sencillo, ya que un teléfono 
móvil se puede conectar ya sea mediante la red de datos del opera-
dor móvil celular o vía una red local inalámbrica del tipo WiFi.

A partir de esta conexión a internet, los pecadores o intermedia-
rios iniciales podrán registrar sus productos, de forma que pasen 
a estar almacenados en un servidor web remoto, que puede ser un 
servidor físico o un servidor en la nube.

Figura 10. Esquema general de la aplicación propuesta
para le modelo de negocio en Tasajera

Fuente: elaboración propia.

C. Diseño de un servidor para el sistema

Los datos de los productos ofertados por los diferentes pescadores 
deben ser almacenados en un servidor, para que puedan ser consul-
tados allí por sus potenciales clientes a lo largo de todo el territorio 
nacional, e incluso, por qué no, por clientes de otras latitudes. Este 
servidor podrá ser accedido empleando una interfaz web o mó-
vil por clientes en potencia, quienes podrán ver los productos tan 
pronto estos sean registrados por los pescadores o por el primer 
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centro de acopio, de forma tal que estos clientes puedan realizar 
ofertas para comprar los productos listados en este servidor, casi 
tan pronto como llegan al puerto.

Se han estudiado algunas posibles estrategias para la venta de 
los productos, la más sencilla es la venta directa, en la cual el pesca-
dor o la persona del centro de acopio establece directamente el pre-
cio final del producto y el consumidor cancela este precio junto con 
los costos del envío para cerrar el proceso de la compra e iniciar el 
posterior proceso de envío del producto adquirido.

Otras dos opciones que se discutieron, pero que luego fueron 
inicialmente descartadas, consistían en lo siguiente: la primera, en 
emplear un mecanismo de subastas en el que el vendedor establece 
un precio base y los potenciales clientes, a los que también pode-
mos llamar oferentes, pueden realizar ofertas por el producto, y el 
ganador sería aquel que realice la oferta con el precio más alto; la 
segunda opción implicaba elaborar un sistema de tipo bid-ask como 
en la bolsa de valores, de forma tal que el precio de los productos 
puede ser ajustado por el mercado mismo en función de la oferta y 
la demanda. A pesar de que estos mecanismos en el papel suenan 
interesantes, ambos fueron descartados debido a dos principales 
razones: la primera, es que los productos pesqueros son perecede-
ros que se puedan dañar rápidamente si no son empacados y envia-
dos tan pronto como esto sea posible, lo que puede ir en contra de 
la necesidad de los pescadores o productores de querer ampliar el 
lapso de recepción de ofertas, de forma tal que lleguen más ofertas 
para que así el precio de los productos mejore, este proceso de es-
pera con muy alta probabilidad, puede llegar a impactar de forma 
negativa a la frescura de los productos.

La otra razón, es que estos procesos de fijar los precios por parte 
del mercado pueden llegar a ser procesos relativamente complejos 
para los pescadores, lo que generaría sentimientos de frustración 
e inconformidad con los precios logrados. Otro aspecto a tomar en 
cuenta es que estos mecanismos no garantizan un precio estable 
para sus productos. Por estas razones, es que optamos en este dise-
ño inicial por el mecanismo más simple de venta directa y tradicio-
nal de los productos.
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Para la cancelación de los productos ofertados, se pueden em-
plear diferentes esquemas que van desde el depósito directo a los 
productores o el empleo de pasarelas de pago que acepten meca-
nismos más universales, que puedan incluir el pago vía tarjetas 
débito o crédito, transferencias interbancarias o pagos a través de 
Pagos Seguros en Línea –pse– como lo puede ser: Placetopay Ever-
tec, PayU, EpayCo, Zona Pagos (Zona Virtual), Pagos Inteligentes, 
Wompi, PayZen, Mercado Pago, Paga con Rappi o Stripe en Colom-
bia121, entre otras.

Una vez que la compra se ha realizado, se debe empacar y enviar 
el producto. El empaque debe cumplir algunas características como 
permitir mantener una temperatura baja para no romper la cadena 
de frío. En este sentido, una posibilidad muy usada son las cajas de 
icopor, a las que se les puede agregar hielo o incluso hielo seco para 
mantener la temperatura. El icopor o polipropileno expandible, ac-
túa como aislante y protege al producto de golpes durante el trasla-
do, además puede mantener de forma más estable la temperatura 
interna del producto. Otra opción puede ser emplear algún tipo de 
fibras vegetales o cartón, que permita lograr el aislamiento necesa-
rio que requiere el viaje de productos perecederos bajo una cadena 
de frío, pero en este caso habría que ver cómo se puede manejar la 
humedad inherente al manejo de productos congelados.

Aunque el icopor es un producto que no es biodegradable y per-
manece en el ambiente por mucho tiempo, los empaques podrán 
ser reutilizados, reduciéndose de esta forma la posible contamina-
ción ocasionada por los empaques.

El hielo seco es una excelente opción para la congelación de los 
productos a transportar, ya que permite bajar la temperatura de un 
envío con la ventaja de que al derretirse no produce líquidos, sino que 
el material se sublima pasando de sólido a gaseoso directamente122, 
dejando solo un rastro de gas carbónico como único subproducto.

121 Carlos Betancur Gálvez. “Pasarelas de pago en Colombia - comparación”, bto Digi-
tal, s. f., disponible en [https://btodigital.com/comparacion-de-pasarelas-de-pago-
en-colombia/].

122 M. Shawyer y A. F. Medina Pizzali. El uso de hielo en pequeñas embarcaciones de 

https://btodigital.com/comparacion-de-pasarelas-de-pago-en-colombia/
https://btodigital.com/comparacion-de-pasarelas-de-pago-en-colombia/
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D. Aplicación para los potenciales compradores
de productos pesqueros

Esta aplicación sería una aplicación web con un diseño “respon-
sible” (responsable en español), que se pudiera ajustar adecua-
damente a los diferentes tamaños de pantalla de los dispositivos 
móviles, de forma que se puedan realizar procesos de compra en 
todo momento y lugar. La interfaz debería contar con una página 
inicial, que permita filtrar los productos por especie de pescados o 
por grupos de preferencias y luego mostrar la lista de los productos 
disponibles junto con su precio, el cliente podrá seleccionar uno de 
los productos y agregarlos a un carrito de compras o cancelarlo de 
manera directa a través de algún procesador o pasarela de pago.

Una posibilidad a futuro sería incluir luego de la compra y de la 
recepción de los productos, un esquema en el que los clientes pue-
dan votar por los productores o clasificar su nivel de satisfacción 
con los productos comprados, de forma que esto se convierta en un 
sistema de puntos que les permita contar con un indicador de cali-
dad o de la confiabilidad de los suplidores de productos pesqueros.

E. Seguimiento del producto y gestión
de la cadena de frío

Con el objetivo de detallar adecuadamente los productos una vez 
que llegan a su destino, es posible generar un identificador que 
puede viajar junto con el producto en forma de un código QR de 
fácil lectura por un dispositivo de captura de información, que pue-
de ser un teléfono inteligente, lo que facilita la consecución de un 
dispositivo para identificar rápidamente un producto, esto permi-
tirá el registro de los datos básicos del origen del producto, pero 
también es importante desde el punto de vista de la calidad veri-
ficar que se mantenga una temperatura adecuada del producto en 

pesca, fao Documento Técnico de Pesca n.° 436, Roma, fao, 2005, disponible en 
[https://openknowledge.fao.org/items/e6b6de9e-cbe1-4a40-9dc5-97b43c3ecfd7].

https://openknowledge.fao.org/items/e6b6de9e-cbe1-4a40-9dc5-97b43c3ecfd7
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su viaje de los centros de acopio al consumidor final o a los centros 
de distribución. Para registrar efectivamente estos datos, es posible 
añadir un dispositivo portátil y relativamente pequeño que permita 
registrar la temperatura del producto durante su transporte para 
medir la calidad de la cadena de frío a la que se somete el producto.

F. Diseño del dispositivo de medición de temperatura

El pescado y los productos pesqueros son de los alimentos más nu-
tritivos y en principio más sanos, pero también son de los que más 
fácil se deterioran debido a la acción negativa de las elevadas tem-
peraturas y las malas prácticas durante su manipulación123. Para 
extender la vida útil de estos productos, y que puedan conservarse 
por más tiempo, han sido probadas diferentes técnicas, entre las 
más eficaces están las de enfriamiento, que desaceleran o detienen 
la descomposición de los alimentos, además de que permiten man-
tener y conservar el valor nutritivo del producto.

Una buena práctica de enfriamiento es fundamental para opti-
mizar la calidad de los alimentos congelados. Mantener el nivel de 
frío adecuado durante el transporte de productos es sumamente 
importante, es por ello por lo que al conjunto de procesos logísticos 
asociados a procesos de producción, almacenaje, distribución, em-
balajes, transporte, carga y descarga, venta directa, con una tempe-
ratura y humedad relativa controlada, desde el momento inicial de la 
producción hasta el consumidor final, se le da el nombre de “cadena 
de frío”124. También se le puede definir como una metodología que 
controla la temperatura al interior de una cadena de suministro con 
el fin de mantener condiciones de almacenamiento y distribución 

123 Nelson Avdalov. Manual de control de calidad y manipulación de productos pesqueros 
para pescadores y procesadores artesanales, Proyecto Mejoramiento de la Pesca 
Artesanal en Centro América, México y el Caribe cfc/fao/infopesca, fscft/23, 
Montevideo, Infopesca, 2009, disponible en [https://www.infopesca.org/sites/
default/files/complemento/publilibreacceso/321/Manual%20pescadores%20
artesanales.pdf].

124 Procolombia. Logística de perecederos y cadena de frío en Colombia, Bogotá, Proco-
lombia, diciembre de 2014.

https://www.infopesca.org/sites/default/files/complemento/publilibreacceso/321/Manual%20pescadores%20artesanales.pdf
https://www.infopesca.org/sites/default/files/complemento/publilibreacceso/321/Manual%20pescadores%20artesanales.pdf
https://www.infopesca.org/sites/default/files/complemento/publilibreacceso/321/Manual%20pescadores%20artesanales.pdf
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apropiadas para un producto determinado, por lo general usadas 
en la industria de los alimentos y productos farmacéuticos125. Las 
cadenas de frío nacen con la necesidad de transportar alimentos 
perecederos a mercados lejanos sin que estos se descompongan. 
Usualmente consiste en la adición de hielo al producto desde su co-
secha126 y previene el desarrollo microbiológico de bacterias que 
afectan la inocuidad del producto, además, durante su distribución 
es obligatorio cumplirla por normativas de seguridad127.

Para poder registrar la evolución de la temperatura de los pro-
ductos y garantizar que se cumpla la cadena de frío, es necesario 
contar con un dispositivo para la medición de la temperatura que 
debe ser de tamaño pequeño y autónomo para no requerir de nin-
gún servicio durante el proceso de traslado, además de que debe 
poder someterse a las mismas condiciones de frío del producto 
para registrar de forma efectiva la temperatura a la que está ex-
puesto. Algunos prototipos han sido construidos basados en equi-
pos Arduino, con el fin de medir la cadena de frío como los reporta-
dos por Vásquez128, Mite129 e Idme130, pero fundamentalmente para 

125 Sebastián de Jesús Polanía Orozco. “Evaluación de la influencia de la cadena de 
frío en la productividad y competitividad de la cadena de suministro de la mora de 
castilla (rubus glaucus benth) - estudio de caso departamento del Huila” (tesis de 
maestría), Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2012, disponible en [https://
repositorio.unal.edu.co/handle/unal/9559].

126 Shawyer y Medina Pizzali. El uso de hielo en pequeñas embarcaciones de pesca, cit.
127 Delcis Milenia Rodríguez, Jorge Humberto Cárcamo y Edgar Osiris Carranza 

Espinal. “Efecto de la cadena de frío en la preservación de los productos”, Portal de 
la Ciencia, n.° 6, 2014, pp. 93 a 106, disponible en [https://camjol.info/index.php/
PC/article/view/1845]; Umi Foods. “La cadena de frío en la distribución del pescado 
congelado”, 2017, disponible en [https://www.umifoods.com/la-cadena-de-frio-en-
la-distribucion-del-pescado-congelado/].

128 José Vázquez Mouzo. “Control automático de temperatura en cadena de frío 
mediante tecnología rfid” (tesis de maestría), s. l., Universitat Oberta de Catalunya, 
2017, disponible en [https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/59787/12/
jvazquezmouTFM0117memoria.pdf].

129 Omar Alexander Mite Cruz. “Sistema de monitoreo de temperatura en cámaras 
de refrigeración para la Empresa Degeremcia S.A.” (tesis de pregrado), Guayaquil, 
Ecuador, Universidad de Guayaquil, 2018, disponible en [http://repositorio.ug.edu.
ec/handle/redug/36176].

130 Pamela Yeny Idme Machaca. “Análisis de la conservación de alimentos en cadena de 
frío con base a un sistema Peltier” (tesis de pregrado), Arequipa, Perú, Universidad 

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/9559
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/9559
https://camjol.info/index.php/PC/article/view/1845
https://camjol.info/index.php/PC/article/view/1845
https://www.umifoods.com/la-cadena-de-frio-en-la-distribucion-del-pescado-congelado/
https://www.umifoods.com/la-cadena-de-frio-en-la-distribucion-del-pescado-congelado/
https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/59787/12/jvazquezmouTFM0117memoria.pdf
https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/59787/12/jvazquezmouTFM0117memoria.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/36176
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/36176
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trabajar en cavas y equipos de refrigeración, más que en empaques 
para el transporte de los productos, como es nuestra propuesta.

La primera decisión por tomar fue seleccionar qué tipo de com-
ponente electrónico, con la capacidad de realizar procesos de cap-
tura de información, que fuera pequeño, con la posibilidad de co-
nectarle un dispositivo de medición de temperatura y de bajo costo, 
se podía conseguir. En este sentido, existe una cantidad de micro-
controladores que se pueden encontrar en el mercado y que pue-
den llevar a cabo esta tarea, pero se decidió optar por dispositivos 
compatibles con la plataforma Arduino, debido a la gran cantidad 
de información con la que se cuenta para este tipo de componentes, 
por su relativamente bajo precio y a que hay una gran cantidad de 
sensores compatibles disponibles para estas plataformas.

Dentro de los posibles dispositivos que se pueden emplear para 
esta labor, están los equipos Arduino, en especial los modelos Nano 
y R3, así como también algunos microcontroladores compatibles 
como el esp 8266 y el esp 32, que tiene en general un costo inferior 
a los equipos Arduino originales.

Figura 11. Microcontroladores

Nota: de izquierda a derecha: esp 8266, Arduino Nano y esp 32.

Tecnológica del Perú, 2021, disponible en [https://repositorio.utp.edu.pe/
handle/20.500.12867/4203].

https://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/4203
https://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/4203
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Para la captura de datos lo principal es la temperatura, para ello, 
es importante contar con sensores que puedan resistir bajas tem-
peraturas, en este sentido hemos evaluado los siguientes sensores:

dht11: este sensor trabaja con un rango de medición de tempera-
tura de 0 a 50°C con precisión de ±2,0°C y un rango de humedad del 
20% al 90% RH con precisión de 4% RH. En este sensor los ciclos 
de lectura deben ser como mínimo uno o dos segundos.

Figura 12. Sensor de temperatura y humedad dht11

dht22: este sensor permite registrar un rango de temperatura de 
entre -40°C y 80°C con precisión de ±0,5°C y rango de humedad 
de 0 a 100% RH con precisión de 2% RH. En este sensor el tiempo 
entre lecturas debe ser de al menos dos segundos.
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Figura 13. Sensor de temperatura y humedad dht22

DS18B20: este es un sensor digital de temperatura que utiliza el 
protocolo 1-Wire para comunicarse, este protocolo necesita solo un 
pin de datos para transmitir y permite conectar más de un sensor 
en el mismo bus. Con este sensor podemos medir temperatura des-
de los -55°C hasta los 125°C y con una resolución programable des-
de nueve hasta 12 bits. Además, el sensor viene en un encapsulado 
metálico que permite sumergir el sensor en líquido sin que esto 
afecte las mediciones, por esta razón este sensor fue el escogido 
por sobre los otros dos para implementar un primer prototipo, de-
bido justo a esta característica de poder sobrevivir y operar incluso 
en un ambiente de humedad, como el que puede ocurrir al estar 
en contacto con productos refrigerados. Este mismo sensor ya fue 
empleado en un prototipo para medir la temperatura de productos 
marinos, específicamente camarón131.

131 Simón Bolívar Molina Yugcha. “Prototipo de una placa controladora basada en Ar-
duino que monitoree el ambiente de las piscinas para la producción de camarones” 
(tesis de pregrado), Guayaquil, Ecuador, Universidad de Guayaquil, 2019, disponi-
ble en [https://repositorio.ug.edu.ec/statistics/items/d8fb5e7d-e175-40a9-95bf-
3b1333710c42].

https://repositorio.ug.edu.ec/statistics/items/d8fb5e7d-e175-40a9-95bf-3b1333710c42
https://repositorio.ug.edu.ec/statistics/items/d8fb5e7d-e175-40a9-95bf-3b1333710c42
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Figura 14. Sensor de temperatura DS18B20

En cuanto a la alimentación eléctrica del microcontrolador y del 
sensor de temperatura, se requiere una batería con la capacidad 
de suministrar cinco voltios, para ello, luego de estudiar diferen-
tes productos disponibles en el mercado, se seleccionó una batería 
recargable de las que se emplean como batería auxiliar de equipos 
móviles, ya que son fáciles de conseguir, de bajo precio, son recar-
gables y suministran el voltaje requerido y una potencia de 2.600 
miliamperios hora (mAh). El uso de este tipo de batería permitirá 
que el dispositivo pueda funcionar de forma autónoma por perio-
dos de tiempo, mientras se realiza el traslado del producto.
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Figura 15. Baterías recargables de 5V y 2.600 mAh de potencia

También es posible conseguir baterías de mayor capacidad de po-
tencia, como el caso de las baterías de 10.000 mAh, gracias a las que 
sería posible suministrar alimentación eléctrica a los dispositivos 
del prototipo por un periodo mucho más largo de tiempo, llegando 
en teoría a cuadruplicar el tiempo de operación del prototipo.

Figura 16. Batería recargable de 5V y 10.000 mAh

Como el prototipo debe viajar junto con el producto y como la re-
frigeración del producto puede incluir el uso de hielo que al derre-
tirse genera agua, es importante que los componentes electróni-
cos estén dentro de un recipiente sellado impermeable, para ello 
se escogió usar un tipo de housing o encapsulamiento plástico que 
permita sellar el prototipo y aislar los componentes electrónicos 
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de las posibles fuentes de humedad que puede representar el hielo 
usado en la refrigeración de los productos o la presente en el mis-
mo producto. Por ello, se empleó una caja plástica que encapsule 
de forma sellada los elementos de control, pero con conectores es-
pecíficos para deja salir los cables de conexión de los sensores de 
temperatura, lo que es fundamental para verificar el cumplimiento 
de las temperaturas adecuadas en el proceso de la cadena de frío 
del producto durante su transporte. También se puede desarrollar 
un prototipo con el microcontrolador, la batería y un sensor dentro 
del housing o caja de contención del prototipo, este modelo incluye 
un conector usb para recargar la batería sin que haga falta abrir la 
caja de contención.

Figura 17. Prototipo inicial de la solución
para medir la temperatura empleando un sensor dht22
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Figura 18. Prototipo que permite medir la temperatura en un 
housing para la operación del prototipo en un ambiente con 

líquidos presentes empleando un sensor DS18B20

Para permitir la salida de los cables sin comprometer la integridad 
y el aislamiento de la caja que contiene los elementos electróni-
cos, se emplearon elementos específicos como los prensa-estopa o 
prensa-cable, para evitar que los cables que salen del dispositivo 
puedan representar una amenaza a la seguridad del mismo al per-
mitir el paso del cable, pero sellándolo, de forma que impida el paso 
de los posibles líquidos presente en el ambiente de medición. Se 
puede desarrollar un prototipo con los prensa-estopa que permita 
la salida de los cables de los sensores sin la entrada de líquidos, lo 
que puede llegar a comprometer la integridad de los dispositivos 
que están en el interior de la caja.



Perspectivas socioambientales de la pesca artesanal en Colombia

148

Figura 19. Detalle de los prensa-cable o prensa-estopa empleados 
para permitir la conexión de los sensores externos de temperatura

Figura 20. Desarrollo con prensa-estopa para alimentar la batería 
interna del dispositivo y permitir su recarga

Gracias a la unión de todas estas características, se ha podido lograr 
la construcción de un prototipo que reúne la capacidad de tomar la 
temperatura de los productos e ir registrando estas temperaturas 
para su posterior análisis, con el fin de verificar el cumplimiento de 
la cadena de frío de los productos incluidos en un envío en parti-
cular. Esto podrá ser empelado como una garantía de la frescura y 
calidad del producto vendido al consumidor final.
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V. Conclusiones 

Se estableció un diseño preliminar de un sistema que permitirá pu-
blicar los productos pesqueros tan pronto lleguen al puerto o a un 
centro de acopio, para que puedan ofrecerse a clientes de los mer-
cados de las grandes ciudades, permitiendo que los consumidores 
puedan tener acceso a un producto más fresco y que los pescadores 
puedan obtener una ganancia más justa por la labor realizada. Esto 
podrá reducir la cantidad de intermediarios en las cadenas de co-
mercialización.

Aunque se analizaron diferentes mecanismos para la venta de los 
productos, como los de subastas y operaciones donde los precios 
pueden llegar a ser determinados por la oferta y la demanda, se deci-
dió optar por la fijación de precios por parte del productor y su venta 
directa a estos precios, dado que es el esquema más sencillo de im-
plementar y de comprender por todos los participantes. Una vez que 
este esquema llegue a probar la utilidad de la solución, se piensa que 
podrán ser analizados otros modelos diferentes de comercialización.

Se logró el diseño de un dispositivo que permite la medición de 
forma continua de la temperatura de un producto durante su tras-
lado, esto permite verificar el cumplimiento de la cadena de frío 
durante el traslado de porciones de pescado, desde los primeros 
centros de acopio, hasta el consumidor final o hasta un centro de 
acopio cercano al consumidor final.

El dispositivo ha sido diseñado para soportar el ambiente en el 
que está el producto y las condiciones de refrigeración, que pueden 
incluir un ambiente húmedo y la presencia de líquidos ya sea por 
condensación o por el derretimiento de hielo empleado en la cade-
na de frío.

El dispositivo podrá funcionar de forma autónoma y podrá ser 
recargado posteriormente para su reutilización en otros envíos, lo 
que reducirá el costo de adquisición de la solución planteada.

Se espera que en un futuro se realizarán pruebas de consumo 
de potencia de los prototipos, para poder identificar el tiempo de 
operación efectiva que se podrá lograr con los dispositivos en los 
traslados de productos.
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