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INTRODUCCION:

Independientemente de los contenidos hist6ricos que la presencia humana ha connotado en el
poblarniento de las islas Galâpagos, y de la cual trataré parcialmente en la presentaci6n, puede ser
interpretado en principio de manera operativa desde un parametro bâsico que es la creaci6n deI
Parque Nacional en 1959. Este acontecimiento marc6 el surgimiento de un escenario complejo y
particular de interacciones entre la poblaci6n humana y el entomo naturaI, el mismo que se ha
modificado constantemente a 10 largo de 35 aftos dando lugar a una creciente problemâtica
relacionada con la conservaci6n de las islas, por un lado, y por otro con el desarrollo humano que
tiene lugar en ellas.

A los 27 aftos de haberse creado el Parque Nacional, es decir, en 1986 se decreta la Reserva de
Recursos Marinos, la misma que fue ejecutada bajo consideraciones eco16gicas, en perspectiva de
proteger este espacio con fines de interpretaci6n, estudios cientfficos, y para el desarrollo
econ6mico ligado a la actividad turfstica y pesquera.

El lapso de tiempo transcurrido entre 1959 y 1986 provoc6 un desfase entre las primeras
implementaciones normativas (59) que se centraron bâsicamente en la protecci6n de las âreas
terrestres deI archipiélago y la tardfa creaci6n de la Reserva Marina, la cual dia como resultado la
exclusi6n deI tratamiento que se debla dar tempranamente al manejo deI media ambiente marino.

En aftos posteriores a la declaratoria de Parque Nacional, la problematica de las pesquerfas fueron
tratadas basicamente desde una 6ptica en la que se enfatiz6 mas sobre los problemas de
investigaci6n ecol6gica, apropiaci6n y estado de los recursos marinos! y de manera marginal se
abord6 a los actores sociales involucrados directamente con el manejo pesquero en Galâpagos. No
obstante de esto, en los estudios realizados por Gunter Reck se expuso la necesidad de que "Las
normas de manejo de la pesquerfa deben tomar en cuenta los aspectos y las necesidades
socioecon6mïcas de la poblaci6n local" (Reek, 1986).

Conjuntamente con la implementaci6n de estas reglas se debi6 haber puesto en marcha desde un
inicio varios mecanismos para establecer laC) fonnas convenidas con la fmalidad de que la poblaci6n
asuma y se integre de manera efectiva en los Hmites impuestos parasalvaguardar el capital
ecol6gico. En esta medida efa valida preguntarse sobre los efectos posteriores que se producirlan
en la poblaci6n general y en la comunidad de pescadores en particular tras la emisi6n de reglas que
induc!an un cambio en la orientaci6n de los habitantes con respecto al manejo de los recursos
naturales.

Las respuestac) a estos desfases han sido diversos y las hemos venido observando progresivamente
a través, por ejemplo. de la conflictivizaci6n surgida entre pescadores e instituciones encargadas de
la conservaci6n de las islas, en la acentuaci6n de las practicas ilegales en la pesca comercial e

1 Véase los trabajos realizados por Quiroga, Orbe ( 1964), Barragan (1975) INP. (1975), Reek (1983), Granda (1990),
Merlen (1992), Misi6n de la VIeN (1993), ete. Los eSludios coinciden en su mayorfa con un enfoque biol6gic.o
sobre las pesquerfas, y coletarlemente tratan aspectas de la poblaci6n.
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informaIizaci6n2 de su economfa con los consecuentes problemas que de este se desprende como
son: la debilidad y corrupci6n en las redes de control, competitividad de empresas forâneas que
producen una divisi6n en los miembros de la comunidad para captar a los proveedores, falta de
control en la explotaci6n y regulaci6n sobre los precios de los recursos, riesgo de agotamiento
rnpid03 deI recurso con la consecuente repercusi6n sobre el ecosistema marino, etc.

Por otra parte, se puede considerar que hasta la década de los anos cincuenta, los pocos habitantes
dedicados a la pesca artesanal y la poblaci6n en su conjunto no representaban un componente
problemlÛÎco tan grande, a pesar de que en ese entonces las formas de manejarse y relacionarse
con el entomo solfan ser violentas provocado, principalmente, por los cambios de contexto bajo la
fomla de una vida insular que planteaba una modificaci6n intensa en la percepci6n sobre una nueva
realidad geogrMica y ecol6gica de la cuat, los pobladores que migraban -y que hasta ahora migran a
las islas- no tenfan ni han tenido referente alguno.

Con el paso deI tiempo, especialmente a partir de los aÏ'los 60s, los habitantes nativos y
"afuerenos"4, fueron tomando roles determinantes en el futuro eco16gico de las islas, y de su
inicial condici6n "pasiva" pasaron a una activa como actores emergentes dentro de un contexto en
la que los problemas ambientales habfan sido tratados de manera un(voca desde la 6ptica de la
conservaci6n y estudio ecol6gico de los recursos aislados en su gran mayorfa de un enfoque
interpretativo de la acci6n humana que sobre la naturaleza inevitablemente se ha venido dando.

Con estos antecedentes y antes de introducirme en el tema, debo aclarar que la investigaci6n de
toda sociedad dedicada a la actividad pesquera en sf es diffci! por las implicaciones que tienen la
vida y el trabajo en el mar, y m~s aun por el contexto conflictivo en la cual se desarro1l6 este
estudio, por una parte, y por otra la escasa informaci6n social previa que demuestra el vado
existente en la interpretaci6n de la problematica humana en el archipiélago, cual formaron parte de
las limitaciones a las que se ha tenido que enfrentar para llegar a un conocimiento aceptable de este
sector de la sociedad islefia.

El tema de la pesca en el contexto mundial encierra una problematica diHcil por los niveles
depredatorios a los que se ha llegado y es mas cornpleja aun cuando esta se desarrolla en un
escenario tan especial coma es el de Gah1pagos ya que las implicaciones de esta actividad bajo la
caracterfstica ecol6gica deI archipiélago plantea de entrada una situaci6n crftica ya que los actores
sociales como el medio naturaI que los acogc se hallan en vias de divergencia.

En esta presentaci6n no pretendo agotar el tema, sine por el contrario, quiero dar los elementos
para mejorar la interpretaei6n de la problemc1tica pesquera y alimentar el debate y la posibilidad para
que se realicen mas estudios complementarios con la finalidad de llegar a un nivel operativo en las
futuras medidas que puedan tomarse.

La presentaci6n consta de tres partes:

-la primera tratanl sobre el acercamiento y metodologfa usada con la poblaci6n de estudio.
- en la segunda parte, expondré algunos de los resultados interpretativos de la cornunidad
pesquera.

2 Utilizaré la eategorla econ6mica de informa! para referinne a las pesquerfas comereiales que se desarrollan al margen
de la ley, en oposici6n a la actividad extractiva avalizada por las reglamentaciones dei Parque Nacional.
3 En el infonne presentado en 1993 por la mision de la Uni6n Intemacional Cooservacionista a la Estaci6n Cientffica
se proporcionan datos sobre la baja en la densidad en la poblacion de los "pepinos de mar" tras la explotaei6n
intensiva realizada en el afIo de 1992.
4 La categorfa afueret'los es usada por los habitantes riacidos en la isla para distiguir a los residentes venidos deI
Ecuador continental 0 de otros lugares.
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.. y en la tUtima parte, realizaré un an4lisis deI problema de la pesca en el contextoïnsular a {lartir de
los datos obtenidos en el trabajo de campo para finalmente llegar a las concluslones y
recomendaciones.

Metooologfa y acercarnjento:

Las primeras semanas de mi estadfa en las islas fueron <iedicadas a la observaci6n5 en el muelle
artesanal y en el embarcadero de Puerto Ayora, ese tiempo en los espacios pl1blicos, me
pennitieron el contacto con pocos pescadores. En este acercamiento inicial, puse en pnlctica las
entrevistas dirigidas, fué b'sico para el disefio deI cuestionario ya que a través de las primeras
infonnaciones sobre el funcionamiento de la pesca, me dio las pautas para estableœr los m6dulos
de la encuesta censal que 10 divid! en cuatro partes:

1. Infonnaci6n socioecon6mica deI encuestado y de los miembros deI hogar.
2. Tenencia, perspectivas de inversi6n y caracterlsticas de las embarcaciones.
3. Infonnaci6n técnica sobre la pesca (por tipo de pesquena).
4. Fmalmente el 111timo m6dulo se disefto para registrar los datos sobre percepci6n de la actividad
pesquera e interacci6n con el medio marino.

Este primer enfoque metodol6gico cuantitativo fue ampliado posteriormente con una encuesta
muestral dirigida a los uipu1antes de las embarcaciones tomando los mismos perfiles
socioecon6micos planteados en las encuestas censales m4s unO! datos sobre desplazamiento en las
unidades de pesca y 10 apliqué en Puerto Baquerizo y Puerto Villamil. Las encuestas logradas con
lQs pescadores.activos se distribuyeron de la siguiente forma:

El nOrnero de propietarios que se eonoc{a a través de una informaci6n indireeta, durante 1993. fue
de 85 personas, de los euaIes pude eubrir con el 70% de la poblaci6n de propietarios, ya que mve
24 rechazos, la mayor parte de estos se dieron en Puerto Ayora (20), en Puerto Baquerizo nin~t1n

rechazo pero una ausencia defmitiva y en Puerto Villamil dos rechazos y una ausencia defmittva.
Con la Îmalidad de complementar unos datos elementales de los 24 rechazos, inserté en el
procesamiento estadfstico la. infonnaci6n de archivo con respecto a la tenencia de embarcaciones,
uso promedio de tripulaci6n, etc. obtenida en las respectiva~ Capitanfas de Puerto.

Dentro de este enfoque euantitativo realicé, igualmente el disefto y aplicaci6n aleatoria de una
encuesta de los "modelos de consumo" de pescado para tener datos sobre la demanda interna de
este producto, la muestra fue de 75 encuestas distribuidas en los tres puerto8 de estudio:

S Uua de las dificultades a las cuales un antropol6go puede enfrentar en el estudio de sociedades pesqucras es 1& alta
movilldad que sus aetores desarroUan por la forma de integracl6n COD el medio en sus 8Ctividades produàivas. Por
ejemplo, las sesiones de trabajo muchas veces tenfan que ser intemunpidu por las saJida intempesdva de los
pescadores par perfodœ de 120 mM dias. PŒ esta ranm m neœsario fŒIDalSe \IDa idea previa de la CCttdial1idad y la
distrlbucioo deI tiempo antes de organizar el trabajo de campo en sf.
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En combinaci6n con esta metodologia de registro cuantitativo. apliqué técnicas propias de la
antropologla como la observaci6n participante. entrevistas dirigïdas y abiertas. historias vitales de
pescadores en actividad para tener datos retrospectivos sobre el proceso individual en relaci6n con
las pesquerlas. 10 cual a la vez me penniti6 acumular informaci6n para el registro etnogrMico de la
poblaci6n estudiada. El total de horas gl'abadas es de 40 horas con diferentes actores.

Paralelamente a estos dos enfoques. recogl informaciones de archivo en las tres capitarJas de
puerto sobre los registros formales de la flotilla pesquera, por un lado, y por otro. en los tres
Registros Civiles de los respectivos sitios de estudio. Los datos que consigné en estas institueiones
pûblicas fueron desde 1989 al 993 que han sido utilizados para establecer los siguientes puntos:
formas de alianzas matrimoniales segtinla procedencia, y la ocupaci6n, dams de nacimientos en las
islas y de defunciones. con la fmalidad sobre todo de teller elementos de referencia para estimar el
crecimiento natura! en las islas. El nt1mero de· registros realizados fue de 454p~ los matrimonios
y 1076 de nacimientos. Para el efecto de esta presentaei6n expondré dos dates de interés: en un
periodo de 5 anos se dieron 11nicamente 15 matrimonios de pescadores activos que representa el
3.3% deI total registrado (454), y en cuanto a los nacimientos se estableci610 siguiente:

5



ûltimo

Una de las partes fundamentales en la metodolog!a aplicada se dia a través deI traslado a los tres
sitios de estudio que fueron sucesivamente: Puerto Ayora, Puerto Baquerizo, y Puerto Villami1.
Dentro de la metodolog!a usada, los desplazamientos a otras poblaciones fueeon fundamentales
para aeceder al método comparativo tradiciona1mente usado en la disciplina antropo16gica, que
sirvi6 para observar las condiciones estructurales de vida en los miembros de la comunidad
pesquera en cada puerto y al mismo tiempo para tener una idea de las incidencias y peso de la
actividad en los tres sitios de estudio. as! coma para establecer los grados de reacci6n y estrategias
de ellos frente a la problem~tica econ6mica y de apropiaci6n de los recursos en el contexto
normativo.

Un hecho que yale la pena mencionar en el desarrollo de esta metodologia comparativa fueron los
niveles de acceso a la poblaci6n pesquera en Puerto Ayora, ya que el mismo estuvo condicionado
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al desarrollo de los acontecimientos conflictivos por los que se atravesaron en esta elapa deI trabajo
y en el cual fmalmente se produjo UM roptura en el desarrollo censal6 en esta poblaci6n.

M's all4 deI éxito 0 no de los objetivos censales deI estudio, me dio las pautas para interpretar las
fonnas coma la poblaci6n de pescadores asumen su relaci6n con las entidades conservacionistas,
relaci6n que por cierto, se vela mas expuesta en Puerto Ayora por la convivencia dentro de un
mismo espacio donde tanto la poblacî6n camo las instituciones se haUan en la misma lfnea de
conflicto. Esta relaci6n de conflicto era notable ya que se ponlan barreras ante los intentos de
acercamiento personal hacia ellos yen los discursos se dejaba ver una postura defensiva total que
ponfa en evidencia la brecha grande que existe entre los pescadores activos e instituciones
conservacionistas.

Los niveles de actividad y relevancia socio16gica se expresan en cada una de las comunidades
repartidas en el conjunto de las is!as de estudio de manera distinta. en principio, pero dentro de un
lugar comt1n de éstas (comulùdades) en la probleml1tica socioecon6mica, en el acceso libre 0
restringido a los recursos (normatividad) y en el contexto econ6mico dominante que es un de los
elementos que contrasta. desde esta perspectiva, la importancia de la pesca en el archipiél.ago.

El acercamiento que realicé con las dem4s poblaciones tuvo igualmente sus propias caractensticas.
En cada una de eilas fue mejorando gradualmente, no solo por la familiarizaci6n persona! con el
tema, sino por la relaci6n relativa de distanciamiento con Puerto Ayora. En San Crist6bal, la
poblaci6n acept6 mi presencia y logré establecer un aceptable v1'nculo personal con los pescadores.

Esto demand6 de mi parte estrategias de inserci6n a través deI frecuentamiento a los sitios
habituales de reuni6n de los pescadores como el casa deI billar delllRefugio deI Pirata". Este sitio
de juegos para mf connot6 la puerta de ingreso a los pescadores de Crlst6bal, ya ses porque
impasiblemente sentado en las bancas coma espectador participaba deI surgimiento de los discursos
emitidos libremente por ellos, es decir, dentro de un fluido ideol6gico de la problem4tica e
interacci6n intragrupal, 0 porque en mis constantes pérdidas en el juego iba conectando la trama
emogrMica a través de un contaeto que se estrechaba mM en la medida de mi participaci6n activa en
la vida publica de los pescadores, de esta manera pude cubrir con el censo y parte de las encuestas
muestralesde los pescadores tripulantes en San Cnst6bal.

El acceso en Puerto Villamil fue uno de los mM dif!ciles, pero al mismo tiempo productivo, ya que
este nuevo traslado a otto sitio de estudio me posibilit6 observar gradualmente el peso rcal que
adquirfa en importancia la pesca en cada una de las islas y los contrastes que se presentaba entre
ellas. El establecer contacta con la poblaci6n fue sumamente dure por encontrarme en una de las
4reas de mayor conflicto. Las primeras semanas fueron improductivas en el desarrollo deI censo,
pero me sirvieron para acentuar las observaciones indirectas sobre el comportamiento de los
pescadores frente al problema deI acceso restringido a los recursos. En esta temporada se habfa
incrementado la extracci6n furtiva deI pepino de mar y la poblaci6n asumfa reiteradamente una
postura defensiva ante cualquier intento de aproximaci6n.

No obstante de presentarse estas contingencias en el ttabajo de campo en Isabela pude desarrollar el
estudio a través de los contaetos iniciales que establecf con pescadores de ongen continental, en un
principio, y con los dirigenres de la pre-cooperativa que necesitaban exponer las dificultades por las
cuales estaban atravesando. Este elemento, que en un inicio 10 vela como una barrera

------------
6 El nmnero de propietariœ de embarcaciones en el arcbipiélago para 1993 fue de 85 personas sobre los cuales debfa
cubrir el censo y el acœso a ellos rue 00170%. La mayor parte de los rechazos se dieroo en Puerto Ayora (21) en
Puerto Baquerizo ningl1n recbazo pero una ausencia definitiva deI propietario de un bote. y en Puerto Villamil dos
rechazos y dos ausencias. Estos vacios en la infot'lllliCioo fueron cubiertos con datos -puntwùes- en Jas c.apitanfas de
puerto.
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infranqueable. se torn6 en un vehiculo de aproximaci6n. 10 cual me permiti6 cumplir con el eenso y
las dem~ encuestas que habla previsto en este itinerario.

Por otra parte la interpretaei6n de el funcionamiento de la actividad pesquera en Isabela fue m4s
fc1cil de poder aprehenderlo ya que el poblado es mtis pequef'io y por 10 tanto las observaciones no
estaban sujetas a la dispersi6n que registraba sobre tOOo en Santa Cruz por la densidad demogrMica
de esa ciudad, es decir podfa haeer una etnograffa m4s cercana de los aspectos vinculados con la
vida cotidiana doméstica y publica de los pescadores.

Estos contrastes deI trabajo etnogrMico. bien podr{an pasar por anecd6ticos, pero sin embargo. el
valor de esta breve resei'ia, recae sobre el pIano metodol6gico, ya que para futuros estudios que se
realicen se deberc1 considerar estos elementos para lograr un acercamiento 6ptimo con la poblaci6n
10 que consecuente favorecen1 a la recuperaci6n de datos para trabajar directarnente con los
pescadores y eventualmente establecer los medios de negociaci6n a través deI conocimiento interno
de la comunidad.

Para resumir esta primera parte de la presentaei6n, creo necesario tomar en cuenta los elementos de
acercamiento a los pescadores insulares.

- La investigaci6n de la actividad pesquera es diffcil y tiene sus limitaciones por las caracterfsticas
deI trabajo en el mar, por 10 cual se debe implementar estrategias metodol6gicas adecuadas a esta
condici6n. .

- La ausencia de anilisis plantea dificultades para poder acceder a la comparaci6n 0 seguimientos
sistern4ticos de la comunidad pesquera.

- Hay que considerar el contexto contlictivo antes de emprender un programa de investigaci6n. ya
que depende mucho de las formas de trabajar en el campo para establecer un mejor contacto con los
actores, 10 cual a la vez facilitarfa las posibilidades de intennediaci6n.

Diferenciaci6n Interna y rasgos de la comulrldad:

La comunidad de pescadores, a simple vista, parecena ser homogénea en cuante a su composici6n
'comunitaria y a la interacci6n que establecen con los ecosistemas, pero en su funcionamicnto
interno encontramos una divisi6n que hacen necesario agrupar a los pescadores en dos categorlas
fundamentales en base a una relaci6n cualitativamente diferenciada en su estruetura interna. La
primera categorla es la que describe a la poblaci6n de pescadores permanentes 0 activos, y la
segunda a la poblaci6n situacional 0 inactivos.

En la primera divisi6n, esta la poblaci6n permanente de pescadores. en la misma que sus actores
tiene una vinculaci6n econ6mica y laboral, de dependencia directa 0 predominante sobre la
actividad pesquera. En esta categorla. se encuentran los pescadores propietarios de las
embarcaciones de pesca y su tripulaci6n que bl1sicamente son los actores activos que confonnan la
comunidad pesquera (392). Como 10 veremos mâs adelante, aunque muchos de elios tienen lUla
actividad econ6mica secundaria, se articu1an a ésta de fonna itinerante, es decir, por periodos de
tiempo no definidos yen varias actividades. En la economfa doméstica de esta poblaci6n. se
pueden encontrar que los miembros de los hogares de los pescadores por 10 regular son a veces
econ6micamente acpvos, pero se parte de la econom{a de pesea que es la que predomina y la que
pennite la reproducci6n de sus miembros.

La segunda categona que utilizaré estA relacionada con los pescadores sltuadonales que tienen
una inserci6n indirecta en la actividad 0 que sus pr4cticas de pesca 10 hacen para la auto
subsistencia 0 comercializaci6n irregular y a pequeiia escala. La caracterlstica de este segundo
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grupo de la poblaci6n esta dada, primeramente, porque sus miembros tienen otra actividad
econ6mica principal y segundo por su inserci6nespomdica 0 eventual en la pesca7.

Dentro de este grupo de la poblaci6n, que es minoritario (39). se encuentran las personas que
tienen una modalidad düerente de apropiaci6n de los recursos, por ejemplo, los pescadores de las
lagunas (pozas) salobres de Isabela, en la que la esta actividad no demanda de mayores medios ni
técnicas para lograr la captura de los peces de ese ecosistema. También encontramos en este grupo
a los miembros que se dedican a la recolecci6n de crusW;eos y a aquellos que pescan desde las
orillas con los chinchorros de playa. Este estrato de la estructura de la comunidad puede set
considerado como la poblaci6n flotante 0 en itinerancia, que es difCcil de dimensionar
cuantitativamente pero que sin embargo de mis observaciones de campoS comprende un 10 al 15%
sobre la poblaci6n total de pescadores registradas durante el censo.

Antes de exponer los resultados en si, quisiera dar otros elementos para ubicar de mejor forma las
caracterfsticas de la actividad y poblaci6n pesquera. Como todo trabajo desarroUado socialmente la
pesca demanda varios niveles de organizaci6n, uno de ellos es el agrupamiento de los pescadores
sobre una base colectiva en la que el criterio de conformaci6n de los equipos esta dada por una
asociaci6n voluntaria 0 seleccionada por elementos de afmidad entre los pescadores.

Se presenta una distribuci6n defmida en las tareas productivas que se expresan en los roles y
jerarqufas que cada miembro juega en las faenas de pesea y en la que se presenta un aporte
individual traducido como esfuerzo que se suma en el desarrollo de la actividad. por ejemplo. el
capitml, timonel, tripulaci6n, cocinero, aprendiz.

La combinaci6n entre pescadores y medios f!sicos de pesca (embarcaciones, instrumentos, artes,
ete.) confonnan las unidades pesqueras9 en las cuales el trabajo grupal, combinado con los memos
y técnicas de apropiaci6n proporcionan las bases interactivas en la que el elemento humano y
material no estk1 desarticulados, por el contrario son mutuamente incidentes.

Denuo de las unidades, el pescador anesanal se caracteriza por su vinculaci6n extraetiva de los
recursos marinos, el mismo que puede tener 0 no los medlos (implementos) de pesca. Por le
regular, los pescadores artesanaIes disponen de poco capital para realizar las faen88. Nonnalmente,
el pescador artesanal, utiliza artes de pesca menores y se ubica en condiciones socioecon6micas
marginales.

1 Pot ejemplo, en el aIlo de 1992 durante la apertura de la pesquerla dei pepino de mat se experimeot6 en lsabela.
aunque pœ una COIta temporada, el despJazamiento de persooas locales Que ten1.an otta actividad econ6mica bacia la
pesca, segdn W1 informante se estimaba que se babrfun incorporado entre 15 ft 20 personas a diferentes faces en la
extraccic:lo dei "pepino de mar".
8 En cada isJa cantabilice al DOmero de persona8 que se los observaba trabajar bajo esta modalldad y de alJI pode
estimaf la cantidad aproximada patll la pob1aci6n de pescadŒes situaeiooaJes.
9 M... una unidad pesquera esunaestructura compuesta de material Mmuerto" (medios), de factores humaoos y de
factores imponderables de pesca (...) los cuales estan influidos mutuamente" (Bottemann. 1972. p. 76).
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Finalmente el acceso a los recursos se da bajo condiciones fortuitas expresada en la "suerte" segUn
el ténnino usado por los pescadores activos, es decir depende las faenas de pesea de factores
a1ea.torios que no estin al alcance de un control voluntario.

3. .Resena demogrâfJca de la comunldad:

A nivel de un conocimiento cuantita.tivo, en el pasado, el seguimiento de la comunidad de
pescadores ha sido irregular y de los pocos datos que existen se encontr6 que la infonnaci6n que se
proporcionaba, pril'neramente, no ten!an un criterio metodo16gico coml1n de registro de la
comunidad y segundo que los periodos durante los cuales se hicieron los censos tenfan lapsos de
tiempo diferentes por 10 cuaI se hace diffcil determinar la evoluci6n exacta de crecimiento de la
comunidad.

Sin embargo eso nos permite observar que las tendencias al crecimiento de la poblaci6n de
pescadores sufrieron variaciones notables entre 1971 (156) Y 1981 (l17) en la que el ndmero de
miembros se redujo (-39). Esto tiene su explicaci6n por los cambios fuertes que se ex~rimentaron

en la econom(a insular a partir de la década de los 70s: el crecimiento de la activHlad turfstica
produjo, durante los afios mencionados, un desplazamiento de los pescadores de San Crist6bal
hacia el turismo y esta 10 vernos precisamente ilustrado en el decrecimiento demogmfico.

A partir deI afio de 1983 se registra anualmente a los miembros de la comunidad hasta 1986 donde
tennina esta infonnaci6n y se establece que el crecimiento de los pescadores es continuo 8egu.n un
curso err~co. Sin embargo, correlacionando e}çrecimiento pesquero con la dinmnica migmtoria y
con el incremento de otros secto.res de la economfa, la actividad pesquera ha tenido un bajo nivel de
representaci6n en la composici6n demogn1fi.ca de la regi6n insular.

Esto nos muestra que el desarrollo de la poblaci6n se ha visto condicionada por factores externos a
la propia <i.iruUnica de la comunidad en la que la estabilidad de la misma ha §ufrido varios cambios
en su orientaci6n. Estos factores est&t ligados a la modificaci6n de la economfa en general y a las
variaciones ocorridas en las bases extractivas: por ejemplo, el alto crecimiento entre los afios de
1983 a 1986, en la que se pasa de 152 pescadores a 369 en un periodo de cuatro alios, coïncide
con el incremento en la explotaci6n comercial de la langosta, 10 cual, indudablemente estimu16 el
crecimiento econ6mico y dernogrMico de este secter pr<>9~ctivo.

A partir de 1986 -ano de creaci6n de la RRMG- el registro lamentablemente se coIta y se
desconoce el comportamiento posteriO! de la comunidad con respecto a su evoluci6n demogrMica
hasta. el ano de 1993, en el que a través deI estudio que he realizado. nuevamente se retoma esta
infonnaci6n.

La Comunidad durante la etapa de estudJo:

La poblaci6n de pescadores insuIares se halla distribuida en las cuatro islas habitadas, exceptuando
a Battra. En cada una de las islas, su presencia se desarrolla bajo condiciones especfficas, como 10
hernos mencionado en la parte introduetora. La împortancia y el peso de e.ste sector de la poblaci6n,
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en un primer momento. solo puede ser entendido en la medida que se considere la ubicaci6n de la
actividad pesquera en la estructura econ6mica particular de las islas habitadas; y en un segundo
momento. considerando no tanto la rèlevancia demogrMica de la comunidad. sino, las
implicaciones que ésta tiene en el archipiélago.

Antes de continuar con los resultados demogr4ficos es necesario contextuar el problema de la
pesea. desde el parâmetro de la configuraci6n de la estructura econ6mica en cada sitio de estuclio.
Para este efecto, asignaré con un criterio referencial a partir deI censo de 1990, en orelen
decreciente de importancia a las distintas actividades econ6mîcas predominantes seglÛlla rama de
act1.vidad que se desarrollan en las tres îs1as donde se realiz6 el estudio.

De estos datos de referencia se puede desagregar la distribuci6n de actividades econ6micas por
cada sitio de la siguiente manera: Puerto Ayora se caracteriza por tener una economfa
preponderantemente ligada al turisrno en toma a la cual se dinamiza el comercio. La administraei6n
y la actividad agropecuaria ocupan, en orden de relevancia. el tercero y cuarto puesto. Dado el peso
de las otras actividades, la pesea se ubiea en la rtltima escala.

La administraci6n ptiblica en Puerto Baquerizo constituye el eje de la economfa en esa is1a; la pesca
es la segunda actividad en importancia para la poblaci6n local; el comercio. que se desprende de las
otras actividades liene un tercer lugar en iniportancia seguido por el turismo y finalmente la
agricultura. .

Las condiciones estructurales en Puerto Villa.Inn varlan de fonna radical ya que en este poblado la
pesea adquiere una importancia relevante para el sostenimiento econ6mico de la poblaci6n y es el
sector por el cual pr'cticamente se dinamiza la econom1'a en esta isla. La administraci6n y funciones
pdblicas le sigue en importancia (97 empleados)10 conjuntamente con la agricultura y el turismo. el
cual esta integrado a la poblaci6n de lsabela de forma sumamente marginal. Estos elementos de la
estructura de cada puerto matizan la importancia que tiene la comunidad en cada sitio, en esta
medida, la configuraci6n demogrifi.ca de los pescadores activos debe ser considerada bajo estas
es~ificidades.

Para la descripci6n de los resultados deI censo, con respecto a la demograft'a. se debe igualmente
hacer una aclaraci6n. La cantidad de miembros suelevariar en principio por la propia estructura de
la poblaci6n ya que los pescadores sit~acionales tienen una vinculaci6n itineran~ con respecto a la
pesca. A este hecho. se suma la falta de definici6n fonnal de quienes son 0 no pescadores
profesionales. ya que la Inspectona de Pesea habla sido cerrada en las îslas un tiempo atnLs antes
de la realizaci6n de este estudio y no existlan datos sobre las matriculas de los pescadores
profesionales.

10 Date de investigacioo &recta en ùis ~sPectivas iDstiUJciones de Puerto Villamil.
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Dependiendo de las condiciones de acceso a la actividad coma son las épocas altas de pesea, la
aperture de nuevas bases extractivas y el crecimiento de las embarcaciones pesqueras inciden
igua1menœ en el incremento de la comumdad. Sin embargo, en los datos dei censo, presentamos a
la poblaci6n permanente. la que mantiene una relaci6n estable y defmida con la actividad pesquera
que es su principal medio de sustento.

En el censo, se estableci6 la demograffa general de los pescadores activos considerando a la
poblaci6n pennanente para describir a la comunidad. En las tres islas de estudio, surnaron 389
miembros (los tres pescadores activos de la Isla Floreana no fueron registrados, por haberse
excluido dei estudio esta isla) 10 cual dio como resultado fmalIa cantidad de 392 pescadores activos
que desarrollaban sus actividades en fonna regular en el archipiélago.

Dentro deI total de los miembros activos de la poblaci6n de pescadores, la mayof parte de ellos son
tripulantes (78.8%), Yeste sector de la comunidad establece relaciones especfficas de trabajo con
los propietarios de las embarcaciones con respecto al acceso a las unidades de peses y condiciones
de reparto y distribuci6n de los gastos de "salida". Este gran fragmento de la poblaci6n tiene
condiciones diferentes a la de los pescadores activos propietarios coma podremos verIo mti
adelante.

Una de las caracterfsticas destaeables entre estos dos grupos de la comunidad es que nonnalmente,
los propietarios. que a la vez son en su mayorfa pescadores. tratan de mantenerse con grupos
estables de tripulaci6n que se constituyen a partir dei grado de confianza que estos establecen con
los pescadores activos tripulantes. ya que tratan de mantener un cierto Ilcontra social" sobre los
recursos al impedir que ouas unidades de pesca localicen los sitios que eHos encuentran durante las
faenas.

Esto produce una baja movilidad en el desplazamiento a las unidades de pesea por parte de los
tripulantes y es regular que se manœngan con las mismas personas de manera estable dunmte las
temporadas altas. Obviamente, pueden cambîar de equipo. pero esto en la pœctica se observa muy
poco.

Los pescadores situacionales que alcanzan aproximadamente 39 personas, es declr, el 10% sobre el
total de la poblaci6n registrada en el censo, eventualmente se unen a las unidades de pesea, sobre
to<1o cuando hay una creciente actividad en las pesquerfas. Al contrario, dado el casa de que esto
no suceda, se dedican a la pesca 0 recolecci6n de fonna independiente, y 10 practican como una
estrategia econ6mica complementaria. Las extracciones que realizan son destinadas al consUJllp
doméstico, a la venta ambulante 0 para la entrega de las pequeftas capturas en hogares 0
restaurantes que por 10 regular son clientes fljos.

Si consideramos a estos miembros de la comunidad que tienen un comportamiento distinto a los
pescadores permanentes, pero que sin embargo estM dentro de la estructura e igualmente se
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dedican a la extracci6n a diferente escala, la poblaci6n pennanente y situacional llega a 431
miembros. 10 cual representa a la demograffa estimada hasta finales de 1993.

La poblaci6n pesquera permanente 0 activa:

Las constantes migraciones que se presentan en las islas Gal'pagos ha producido que la
constituci6n de sus habitantes, en 10 que se refiere a la procedencia, sea muy diversa. Los flujos de
migrantes ha seguido un curso constante y espon~neo. Pr~cticamente la gran mayor!a de las
personas que llega deI continente a las islas son atraldas por la actividad turCstica y muy pocos. por
no decir ninguno, ingresa al archipiélago explfcitamente para dedicarse a la pesca. Este es un
elemento que cualifica la orientaci6n de los procesos migratotios en los cuales la pesca, en si, no
representa un problema, pero si se debe considerar que es una agregaci6n deI mismo.

Se puede confirmar 10 anterionnente <licho ya que la composici6n actual deI tejido econ6mico en el
archipiélago demuestra las Otientaciones seguidas en su crecimiento y es evidente que la gran
mayona de las actividades se asocian mâs con el secto! terciario de la economla que se genera al
rededor deI turismo y por el contrario la actividad primaria. entre la que se cuenta la pesca. queda
en un pIano marginal.

En la comunidad de pescadores, podemos ilustrar la heterogeneidad de la poblaci6n con respecto Il
la procedencia. MM de la mitad de los pescadores propietarios son nativos de las islas y el resto
(40.6%) tienen procedencias dei continente: e112.5% de eilos son de la Sierra. Las provincias de
las que mayormente proceden son Guayas. Manab!. Los Rios. Pichincha. La poblaci6n de
pescadores tripulantes tiene uns mayor cantidad de miembros de origen continental (53.8%). de
éstos el 11.5% son de la Sierra. De manera similar a los primeros, las provincias de procedencia
son Guayas. Manabf y Loja.

Tab 13. Provincla de nacimlento de los pescadores
i tari ti

Los aftos de llegada a las islas de los pescadores activos migrantes van desde 1939 a 1992 y se
observ6 que elflujo de estos fue irregular. se dieron migraciones pequena~ de 1 a 3 personas
durante lapsos de tiempo de 5 allos. Para asimilar de mejor forma los datos sobre migraci6n de los
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pescadores propietarios, tomaremos periodos largos de tiempo en el flujo. Entre 1939 a 1954
migraron el 28% de ellos. Desde mediados de la década de los sesenta hasta 1973, hubo un flujo
igualmente deI 28%, desde 1974 hasta 1983 el 24% y desde 1984 hasla 1992 lleg6 e116% de
ellos.

Los flujos migratorios en la poblaci6n de los pescadores tripulantes van desde 1967, Yal contrario
de los miembros propietarios de embarcaciones. el 43% de ellos llegaron a las islas en un solo
periodo de 5 aftos que va desde 1982 a 1986, y desde 1987 hasta 1992 llegaron el 28.6% de los
pescadores tripulantes.

En los permes de edad de los pescadores activos de los dos estratos, hay una diferencia notable.
Los primeros se ubican en rangos de edad mucho m~ avanzados que los pescadores tripuIantes.
que por el contrario la mayor parte de ellos (76%) se ubican en rangos que van desde los 18 anos
hasta los 32, es decir una poblaci6n joven frente a otm de mayor edad, 10 cual esta a la vez ligado a
la estructura deI estatuto civil de los miembros en la que la mayor p~ de los pescadores
propietarios tienen constituidos sus hogares en forma estable, en contraste con los pescadores
tripulantes en la que la mitad de ellcs son solteros y el 30.8% est.W1 unidos.

Tab

El nivel de instrucci6n presenta caracterlsticas especiales, ya que la gran mayoda de sus miembros
tienen educaci6n media y primaria:
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Nonnalmente, a las comunidades de pescadores artesanales se les habla caracterizado por su bajo
nivel de educaci6n fonnal, pero coma vemos en estas datas la comunidad pesquera insular se
diferencia, en este sentido, de las comunidades de pescadores continentales, por ejemplo. El acœso
a la educaci6n en las islas parece sec mM horizontal que en el continente y esta puede set uno de
los elementos por los cuales se debe emprender programas de educaci6n especfficos para i.nsertar
planes educativos sobre comportamiento de la poblaci6n y manejo de los recursos en las islas.

La estructura doméstica:

Para tratar sobre la estructura doméstica de los pescadores, tomaremos los datos de los pescadores
propietarios, y colateralmente veremos la estructura de los tripulantes. Como observamos en los
datos sobre la condici6n civil de los pescadores propietarios, la mayona de ellos tienen fonnados
hogares estables. Estas unidades se conforman de manera independiente a excepci6n de pocos
casos en los que se observa una estructura familiar distinta bajo la modalidad de organizaci6n
denominada familla ampliadaIl.

Las unidades domésticas estin constituidas en su mayona por un n6mero bastante alto de
miembros dei hogar: el 54.8% de los hogares censados tiene entre 6 a 8 miembros y de 1 aS
miembros el 38.7%, el poreentaje restante supera a las nueve personas pot unidad doméstica.

Estos hogares constituyen unidades independientes que se reproducen sin el apoyo de oltos
miembros de las redes faroiliares locales. No obstante de esta es necesario considerar que la
mayorfa de los pescadores propietarios tienen patientes residiendo en forma estable en las islas.

Il La familla ampliada se camcteriza fundamentlllmente por aooger denlro de la unidad doméstica Il otras persooas
(familias) que estan en mutua dependeocia. El grado de parentesco puede set œuy pr6xilOo. como la de los hijos
viviendo con sus esposas y desœndientes (nietos) donde sus padres 0 de patientes m4s distantes., como sobrioos,
primes. ete.
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En San Crlst6bal como en Isabel~ las relaciones entre parentesco y pesca son mts fuertes de las
que pueden darse en Santa Cruz. En Isahels.. este factor social dene bastante peso~ sobre todo en
los habitantes de un determinado grupo famlliar que corresponde a los descendientes de los
primeros colonos de esta isla y sobre el cual se han ramificado varios grupos de descendencia que
se puede decir constituyen mâs de la mitad de la poblaci6n general.

Es por este motivo que cuando se conflictua la comunidad de pescadores en estas dos 181as.
principalmente. la reacci6n de la poblaci6n puede Uegar a ser generalizada. no solamente por la
importancia econ6mica que pueda tener la pesca en estas islas sino también por el peso de
representatividad social que la comunidad tiene sobre los dem!s sectOl·es de la poblaci6n.

Con respectoa la procedencia de los miembros de los hogares de los pescadores permanentes. en
su mayor parte son nativos de Gal~pagos. Esto se relaciona con el origen de los pescadores
permanentes y con los anos de llegada a las islas de los pescadores "afuerenos". 10 cuaI se
constiruye en una de las razones para que la identidad en el nt1cleo doméstico esté mfis ligado a la
vida insular y tenga, por 10 tante, una adscripci6n mM fuerte a esta geograffa. de 10 que pueden
tener. comparativamente, los migrantes asentados en Santa Cruz.

La vinculaci6n entre nocleo doméstico y pesea es desde mi perspectiva débil si se considera el
nmnero de hombres presentes en esta estructura doméstica (117), excluyendo a los encuestados. ya
que unicamente 23 miembros deI nucleo ti'abajan en la pesca12. Pero esto no solamente esta
relacionàdo con la posibilidad de trabajo de los hombres deI hogar en la actividad, sinD con la
parucipaci6n de la mujer en la misma.

Hay una marcada diferencia en la distribuci6n social deI trabajo. ya que las mujeres pn1cticamente;
esUin al margen de la pesea en st. El roI de la mujer. en este sentido. se reduce al Mlbito doméstico.
En el t1nico puerto doude observé casos aislados (4) de mujeres inregI'lldas a la sctividad fue en San
Crist6bal. pero las mujeres que ten{an trabajos asociados con la actividad pesquera. no estaban
integradas a eHa en la extracci6n propiamente dicha. sino en actividades derivadas como la
comercializaci6n de Jas capturas realizadas por los miembros de sus hogwes y en la reparaciôn de .,
redes. En las islas restantes, la mujer juega un roI secundarlo ya que la participaci6n de ellas
eventualmente se centra en la manipulaci6n deI pescado durante los procesos de secado y
almacenamiento deI "bacaIao". De alli que la separaci6n entre sexo y actividad sea totalmente
acentuada en las islas. Las pesquerfas en este sentido es predominantemente masculina

Sin embargo. en ténninos culturales. es interesante la ubicaci6n de la mujer no tanto en la
actividad, sino en la "feminizaci6n" en los nombres que asignan a las embarcaciones: una buena
parte de estas lienen nombres de mujeres. que adem~ son los nombres de algt1n miembro de la
unidad doméstica. este papel simb61ico asigna una identidad que est4 integrada en la cosmovisi6n
de los pescadores y que matiza la relaci6n de género en la pesea.

12 Esta se debe en buena parte a la percepci6n que los pescadores tienen sobre la actividad ya que es sumamente
diftcil: "la pesca es sufrlda". Esta expresi6n que constantemente me 10 dcdan durante las enttevista.~ connota la
rigurosidad de la vida de mar y esta. normalemente tiene sus repercusiones en la presi6n que el padre pueda ejerœr
sobre sus bijos para que no opten poe la pesca Ybusquen otras altemativas ecooOOùcas menos duras.
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Retomando el roI de los hombres de la unidad doméstica en relaci6n a la actividad pesquera. se
puede interpretar a1go mM. En la estructura de edad de los hombres de los hogares censados. se
observa que 36 de ellos esUin en un rango de edad potencial13 para integrarse en la pesea, si ésta se
activara adn mè1s, 0 si eIlos optaran, personalmente, por dedicarse a la pesca. No obstante, esta
puede relativisarse ya que en las observaciones de campo se pudo establecer que hay un bajo nivel
de interes por parte de padres, sobre rodo, y de algunos hijos para entrar en la actividad.

Las explicaciones para esto t'ueron varias pero bâsicamente sosten{an que no desearlan entrar, 0
que entren, por la rigurosidad de la vida en la pesca, y porque sostenian que no liene mayor futuro
esta actividad econ6mica. y a la vez porque querlan mejores aspiraciones educândose y trabajando
en OtrM ramas como el turismo donde las opciones de progreso econ6mico pueden ser superadas a
las que se derivan de la pesca. en muchos casos.

Es notable que las constrieciones de la comunidad pesquera, en cuanto a su crecimienta 0
desarrollo, no solamente estml condicionadas estructuralmente por factores externos a su propio
funcionamiento (econom(a, reglamentaeiones, ete.), sino que las tendencias internas de inclinacl6n
hacia la actividad pesquera de los faroiliares m~ pr6ximos a ellcs es bastante limitada. Esto se
puede ilustrar con el dato antenor en el que tan solo 23 miembros. de los hogares censados est4n
msertos dentro de la comunidad de pescadores. Aunql1e la cohesi6n social de los grupos de
pescadores activos en las distintas islas se da, el elemento que relaciona al parenteseo con la pesca
se ha debilitado y tiene una tendencia al estancamiento.

En cuanto a la estructura demogmfica deI nt1mero de miembros de hogar en 61 familias registradas
se puede decir que es bastante numerosa ya que estas unidades domésticas esW1 compuesta por
345 personas. incluidos los pescadores censados. De esta cifra. 166 miembros son
econ6micamente activos ya que cada uno de eilos aporta con diferentes ingresos econ6micos al
sostenimiento de sus respectivas familias. De este total de personas econ6micamente activas, se
debe desagregar a los 61 pescadores entrevistados, para hacemos una idea mu cereana de la
importancia de los miembros activos en la econom!a doméstica la misma que es de 105 personas
que apoyan al sustento econ6mico de las respectivas familias de los pescadores actives censados.

Esta llltima dfra no sorprende, ya que es una de las caracterfsticas econ6micas desarrolladas por
los isleftos. Los miembros de las unidades doméstieas, en general. juegan un rolecon6mico
complementario a la aetividad principal que generalmente 10 ejerœn los padres de familla que es en
este caso es~ .representado por la actividad pesquera.

Las estrategias para acceder a la posibilidad de captar m!s reeursos en poblaciones deprimidas
econ6micamente, se expresan por el alto grado de diversificaci6n de las actividades paralelas que
asumen en el myel doméstico de integraci6n econ6mica con otras actividades deI tejido econ6mico
de los poblados. que coïnciden con actividades agrarlas, pequeftos comercios. servicios. Para
ilustrar tomaremos como ejemplo a un solo miembro entrevistado en los 61 hogares censados. De
estos 58 miembros, 54 (93.1%) son esposas de los entrevistados. Las ramas de actividad de este
miembro de la unidad doméstica son las siguientes:

13 El range de edad de la 'pob1aci6n masculina va desde los <liez a1Ios en ade1ante hasta los 29 el cual he oonsiderado
que son las edades potenciaJmente ap(aS para que estos miembros ingresen en la actividad pesquera.
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Esta estrategia familiar de complementaridad ayuda, en alguna medida, a compensar los perfodos
bajos en las pesquerfas estacionales. Las actividades que cumplen los familiares no son
necesariamente permanentes, ya que dependen de la disponibilidad deI empleo interno, por
ejemplo, en el casa de vincularse con el turismo, la continuidad dei trabajo esta condicionada a la
demanda. Esto produce que la inserci6n de los micmbros tenga tiempos indefmidos de acûvidad.

Con respectoa la estructura doméstica de los pescadores tripulantes difiere un tanto de la que la
hemos descrito, ya que la mitad de ellos no son jefes de hogar. Sin embargo, en los 26 casos
registrados se observ6 que el total de miembros que componen sus respectivos hogares es de 118
personas, es deck que la demograf!a de la unidad doméstica en estos miembros de la comunidad es
igualmente alta como en el caso de los pescadores propietarios. De este total, 48 personas son
econômicamente activas (se incluyen los encuestados) y se ajustan a las mismas estrategias que los
miembros de los hogares de los pescadores propietarios. .

A este grupo de pescadores activos tripulantes, se les pregunt6 algunos datos sobre parentesco y
pesca., y los resultados son bastante significativos: el 73% de ellos afrrmaron tener otros patientes
en distintos grados que se dedican a esta actividad y la suma de estos fu~ de 80 personas
vinculadas en parentesco con los encuestados. Se puede observar, que el peso deI parentesco en
este sector es fuerte y aunque el trabajo familiar no se organiza necesariamente al interior de las
unidades domésticas. los otros miembros relacionados en parentesco trabajan. en la mayorla de los
casos, de fonna independiente, es decir en asociaci6n con otros pescadores que es~n fuera de la
estructura de parentesco.

Los famîliares de los encuestados que se dedican a la pesca se encuentran en el mismo m1cleo
doméstico (30%) y fuera deI el (38%). estos 11ltimos se caracterizan pot tener grados m4s distantes
en los lazos de parentesco. '

Como se pued~ deducir al tratar de los pescadores activos, no solamente se est4 hablando de ellos
en términos individuales, ya que detr4s de cada actor hay un componente socio16gico importante.
que son precisamente sus familiares. Es necesario tomar en coenta este elemento para abordar el
problema de la ,comunidad pesquera en sus i'eales dimensiones ya que no solamente atafie a la
comunidad en sf, sino ft otlos sectores de la poblaci6n que de una medida U otra tienen v!nculos
sociales con ellos.
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Con respectoa la econom{a de la eomunidad de pescadores se presenta dos niveles, el fonnal e
informai: en el primero, el eje por el cual se sustentan y reprodueen es la pesea blanca y la
extracci6n de la langosta. De forma colateral, acuden a estrategias econ6micas complementarias ya
sea individualmente 0 1'1 través de las unidades domésticas. Ellos pueden vincularse de manera
temporal a ouas actividades y desde sus hogares pueden mantener una economla paralela 0
secundaria a la actividad de peses. Esta caracterlstica difiere entre los pescadores activos
propietarios y tripulantes.

e os pesca ores prop: eta os ac vos
Estatuto laboral Frecuencla l)

1 Casos vAlidos 61
~o Qnli~.",hlA 25 " .0
)atrooo 18 A .5
.....uenta J ropia 4 .6
Emplea(JO. Dnvado " .6
Emplea< 0 nel>. .9
Emo.mumcipal 4.9
Emp. Estado .;
SOC o activo .6
Tmoaîador n/r .6

Tab 24. Estatuto laboral de Ja actividad econ6mlca secundarla
dl d J ri tf
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En los pescadores tripulantes las actividades secundarias se practican a mayor escala, esto se debe a
que los ingresos de ellos~ son por 10 generaI m4s reducidos y se ven obligados a trabajar en otras
actividades para l'Oder lograr un nivel tms 0 menos estable de ingresos econ6micos.

Tab 25. ActivJdad secundarla de los pescadores
tri ulantes activos

Al tratarse de una estrategia complementaria, no siempre presenta condiciones estables en su
desarrollo. Tanto en los hogares como individualmente, puede aItemarse en tiempos no defmidos
de inserci6n y no siempre sucle estar dentro de un mismo mnbito de trabajo~ dirla que m4s bien es
bastante aleatorio y depende de las condiciones laborales de cada puerto.

Para ilustrar esto, citaré aIgunas de mis observaciones: en la temporada de producci6n de naranja el
propietario de un bote de pesca de Puerto Baquerizo compr6. valios quintales de esta fruta para
venderlos en Puerto Ayora -aprovechando la rota de pesca-~ 0 en el casa de varios pescadores
tripulantes esperaban la llegada de los barcos carguerospara tmbajar en el estibaje. Como podd
notarse los dos casos son formas eventuales de incorpor8cl6n a otros tipos de actividades. También
se observ6 algunos casos en los que los pescadores tenfan, por ejempl0. pequeftas tiendas de
abarrotes 10 cuaI es una forma complementaria. miis estable, de organizar su economfa.

El segundo nivel informaI (ilegal) es m4s dif!cil de porderlo cuantificar para medir la importancia
econ6mica que éste tiene en el conjunto de la poblaci6n. Siendo una actividad que esta al margen de
la ley, se desarrolla, obviamente de manera <:>cuIta, en tiempos irregulares yen donde no todos
pueden acceder al mismo momento a esta pr4ctica Las razones para que este nivel informaI de la
econom!a pesquera no se haya desarrollado dentro de un movimiento continuo (como el case de la
explotaci6n libre de los recursos) se relaciona con los siguienteS eIementos: el contexto ilegal de la
explotaci6n, con los mecanismos de comercializaci6n dentro de una demanda y redes clientelares

20



especfficas que funcionan como intermediarios 0 directamente que tratan con los grandes
exportadores deI producto. En segundo lugar las formas de evasi6n y envfo demandan una
organizaciôn que act~a sobre las condiciones "favorables" para sacar el producto y se muestran en
la grado de permeabilidad en las redes de control.

Aunque este tipo de pesqueria fue diffcil de poder medir es 10 bastante representativa, ya que en la
temporada de inactividad pesquera dei "bacalao", en la poblaci6n de Puerto Villamil no se observ6
una reducci6n notable en la din4mica econ6mica.. 10 cual estaba expresado. por un movimiento
regular en el comercio interno de la isla.

La pesca en el archipiélago:

La actividad pesquera desarrollada en las islas Gah1pagos se regula dependiendo de las temporadas
o de los ciclos de pesca e igualmente de la demanda local y externa de los recursos. Estos
elementos han incidido en la organizaci6n de la comunidad. Anteriormente durante los seis meses
la extracci6n deI bacalao, y especies afines, determinaba el ritnlo de la comunidad que coincidfa
entre los meses de oerobre hasta marzo, y los seis meses restantes de abril hasta septiembre se
caracterizaba por un penodo de baja en la actividad de pesea durante la cuaI los pescadores
atravesaban una etapa pr4cticamente improductiva, a excepci6n de aquellos que podfan articularse
eventualmente en otros tipos de actividad como la agricu1tura. construeci6n. estibaje, ete.

Tab 28. lniclo de la tem

Los inicios en las temporadas de pesca del"baealao" para el procesamiento de secado y salado, es
variable ya que depende de algunos facroces tales como la demanda inicial dei pescado en el
continente, el nivel de los precios deI pescado en las islas y en el continente, de la presencia 0
ausencia de los comerciantes 0 intennediarios y de la disponibilidad de los medios de transporte
para el envia dei producto.

Esta modalidad de organizaci6n estacional de la pesea deI bacalao se mantiene hasta el presente.
pero el ritmo de las pesquerfas, obviamente, ha cambiado desde haee algunos ailos por la
ampliaci6n de las bases extractivas. En la década de los allas 70s. tom6 fuerza la pesquerla de la
langosta, principalmente para la exporœci6n dei recurso al continente y para el consumo local que
se centraba en Puerto Ayora y marginalmente en Puerto Baquerizo.

Estehecho. sumado a lacreeiente demanda deI peseado fresco en las islas m4s pobladas diversific6
las pesquerlas insulares y los ritmos con respectoa la temporalidad de la pesca fue variando de
manera relaliva con 10 que consecuentemente la actividad se ampli6.

En este sentido, la demanda interna de los recursos ha sido otro de los elementos que sostienen a
un sector de la comunidad (60.7% de los propietarios que se dedican a la pesca diaria),
especialmente en las dos islas antes mencionadas en donde por la densidad de la poblaci6n
general14 permite que este tipo de pesquerla se mantenga. .

14 Censo INCE, 1990, Poblaci6n urbana para las tres islas: Santa Cruz (4294 habitantes), San Crist6baJ (3023
habitantes), Isabela (696 habitantes).
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En lsabela, el panorama es distinto ya que hay uoa demanda sumamente baja de pescado, en parte,
porque con una 0 dos embarcaciones que salen a diano cubre la demanda interna, por un Iada, y
por otm considerando el tamano de la poblaci6n de pescadores en esa isla y el conjunto social al
cuaI representan, se puede afmnar que la demanda esta saturada en si por esa caracterfstica ya que
los mismos pescadores proveen de este recurso. por la vla doméstica a un buen seetor de los
habitantes 10 cual reduœ las posibilidades de comercializar internamente el producto. . .

Una de las estrategias. por.·cierto limitadas, que hab!an asumido los pescadores de lsabela para
podee vender su producto. es el env1'o en pequeftas cantidades de pescado fresco y de buenà calidad
a Santa Cruz. Los env(os regularmente hacen coincidir con la salida de la embarcaci6n municipal.
que es el 6nico medio poe el cual pueden integrarse econ6micameote con esa isla. Sin embargo, la
posibilidad de envfo es mfuima por la cantidad de carga que habitualmente lleva la embarcaci6n y
por problemas de transporte deI pescado. Por 10 regular envfan una vez por semana a Puerto Ayala
unas 500 a 600 libras de pescado y esto 10 hacen dos 0 tres pescadores poe cada viaje.

La combinaci6n de la pesca estacional con la pesca diaria ha funcionado principalmente en Santa
Cruz y San Crist6bal. por el contrario, en Isabela, hasta la fecha en que tenniné el trabajo de campo
se sosten{a aOn con la divisi6n estaciona! de forma marcada, con respecto a la pesca "fonnal" deI
bacalao. Tras el inicio de la extracci6n deI pepino de mar, se produjo en 1992 un credmiento deI
fen6meno de ilegali7.aci6n en la econom(a pP.,squera.

La captura de tibur6n se habla venido practicando desde tiempos anteriores (70s-80s) pero no habla
alcanzado niveles tan importante en la pesca furtiva ya que la posterior clandestinidad de la
extracci6n deI pepino de mar (1991-92) fortaleci6 los mecanismos de evasi6n. muchas veces la
pesca furtiva cubriéndose tras la pesca tradicional. A m4s de esto,la actividad pesquera ha estado
sujeta a las condiciones de las redes clientelares15. Estas fonnas de sujeci6n a través de anticiPQs
de pago por captura y regulaci6n arbitraria de los precios por parte de los intermediarios, que se
habla venido obseevando desde los inicios de la pesca comercial, 10 cual ha condicionado
fuertemenre el desarrollo socioecon6mico de los pescadores.

A partir de estos breves rasgos. se constitl.1ye la dim1mica interna de la actividad pesquera La
mayor parte de esta se centra en la pesca blanca que pennite articular en el trabajo a la gnm mayoria
de pescadores insulares.

Los otros ripos de extracci6n ocupan en menol' grado la mana de obra de los pescadores..La
extraeci6n de langosta como la pesea maria tiene importancia, sobre todo en Santa Cruz, por el

~. . .

lS Me refiero a las redes clienta1ares porque la comercializaci6D para los produetos tradiciooaImente pescados tienen
sus canpradcres a los intermediarios 0 directam.ente los pobladores. En el caso de la distribuci6n dei pepino de nw y
<Jetas aIew de tibur6n se da oua dinâInka y regularmente ottos compradores que, obviamente, tienen sus cootaetos
para sacar el podueto de Jas islas.
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contrario en San Crist6bal la pesquerla que dinamiza la actividad es la deI "bacalao" para el
procesamiento deI seco·salado. En !sahela la combinaci6n de la pesea tradicional con la furtiva en
son las que sostienen a este sector de la comunidad.

LOs 392 pescadores activos trabajan en Ulla flotilla pesquera artesanal compuesta por 101 unidades
que se distribuyen en las tres islas de estudio en la forma siguiente:

Tab 31. RepartJd6n deI Puerto de operaclon de Jas embarcadones
Puerto de operadon Eotes Pan ~as Flbras Total
Pli rto} vOta 14!~ 3 33
PlUto uenzo .5 ,l 1 34
Pll( rte ~Ull 7 _ 3 33
Poono e asco L 1 - -
rotai 37 57 7 101

Generalmente en las "pangas" se desplazan hasta sitios cercanos a los Puertos 0 son llevadas al
remolque para las fsenas de peses deI bacalao. El tiempo que ocupan para estas faenas es variable:
pueden cubrir su trabajo en tres horas 0 en ocho horas 0 roâs, seglin las condiciones naturales, de
la cantidad de captura que estiman para cubrir con la demanda local y de la autonomfa de las
embarcaciones. El n~mero de tripulantes que van en estas pequeftas embareaciones es de dos 0 tres
pescadores.

En los botes nonnalmente se acoge hasta 9 tripulantes. que tue el nômero mlW.mo observado hasta
mf salida de las islas, pero ahora hay embarcaciones m~ grandes con capacidad de llevar a bordo a
13 pescadores 0 ml1s. Estas embarcaciones en las cuales se recorren los sitios de pesea en las
distintas islas dei nocte, centro y sur deI archipiélago, tienen una autonom(a promedio de Quince a
veinte dfas para la permanencia en el mar. En la mayom de los casos no cuentan con equipos
sofisticados para la pesea y conservaci6n de las capturas. Hay contados casos en las que las
embarcaciones tienen ecosondas para detectar los bancos de peces, pero hasts ahora son casos
aislados. .

La movilidad de los pescadores en el mar territorial dei archipiélago es aproximadamente la misma
que se ha venido dando desde que la pesea se consolid6 en las islas coma una actividad econ6mica.
En los estudios realizados por Gunter Reck. Granda, ete. se observa que los desplazamientos a los
sitios de peses son muy parecidos a los que yo pude registrai' durante el censo16, es decir que ml1s
o menos las misffias Meas han venido siendo explotadas a 10 largo de todos estos afios, pero de
estas las partes donde se ha notado verdaderamente la presi6n sobre los recursos marinos es en los
permes de las costas cercanos a las islas habitadas17.

Las técnicas empleadas tradicionalmente en la pesea blanca han variado en los Ultimos aftos, sobre
todo, desde los initios de la explotaci6n comercial de la langosta, en la que se tema que modificar

16 Para tenu da10s de los desplazamientos que los pescadores baclan en el mat interior dei archipîélago anexé un mapa
de las islas, doode pedfa al entrevistBdo que seftalara los sitios, aproximadamente, a los cuales frecueotaba para realizar
las faeDas de
17 Los~de lœ pesœdores sobre la pesca en el pasado dan cuenta de que las captums se baclan sin neœsidad
de alejarse mucho deI puerro., por el conlrario. ahora tlenen que despJazarse basta lugares mas distantes.
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las artes de pesea para acceder al recurso. Este hecho provocô la utilizaci6n de loscompresores de
aire18 los cuales no solamente se utilizan para este fm, sine para la captura de peces,la cuaI es una
tendencia que va creciendo en las pr4cticas pesqueras insulares. Esta técnica de pesca es prohibida

,; y por esta raz6n no respondfan generalmente sobre el uso de este mecanismo de pesca, sin
,- _-embargo, en las entrevistas logradas y en la observaci6n pude establecer que esta pr4ctica es

,recurrente.

..

'~ .

-' Las artes que normalmente se han empleado en la pesca blanca son el "empate" 0 Hnea de mano, el
chinchorro de playa, las plumas de arrastre y evéntualmente el espïnel. La introducciôn de la pesea
submarina con "pistolas de aire, obviamente modifiea y aumenta los grades de impacto sobre el
ecosistema marino ya que es un tipo de pesca bastante agresiva. Aunque todavfa ésta modalidad no
se generaliza puede afectar a corto plazo no solamente a la biom, sine a los pescadores por los
efectos que puede tener en la salud de ellos el buceo con los compresores de aire.

En las unidades pesqueras por 10 regular no se dedican a un s610 tipo de extracci6n ya que
combinaban por 10 generalla pesea blanca con la extracci6n de la langosta y en escala reducida ia
extraeci6n de mariscos como el pulpo, erizos de mar, ete.:

La combinaci6n de diversos tipos de pesea (multi especfficos) posibilita a los pesc1tdoresacceder a
un espectro mâs amplio de clientes, con 10 c1,lalcomplementan 0 refuerzan sus il1gresos. Este
componente de la economia ha pasado a llênar vac{os productivos en la actividàd dmante las
temporadas bajas de pesca, 10 se da Msicamente en Puerto Ayora y Baquerizo.

En cuanto a la economla informai, por obvias razones, el acceso a la infonnaci6n de ,las pescas
ilegales, fue restringido. Sin embargo esœs pesquerlas se dan principalmente en San Crist6bal y en
mayor medida en lsabela. La explicaci6n para que esto se haya dado mas en estas dos islas se delle
a la localizaci6n de los recursos, por ejemplo, el pepino de mar que se 10 extrae en Femandina y en
parte deI Canal Bol!var, por un lado. y por otro dadas las condiciones socioecon6micas yel
aislamiento de los centros de control han "favorecido" para que se desarrolle este tipo de economf'a
en los dos puertos.

Independientemente de 10 que este ha impiicado para la conservaci6n de las ishas, la actividad
informaI sostuvo econ6micamente a la poblaci6n de Isabela desde el cierre de la explotaei6n deI
pepino y evit6"un grave problema de conflicto social. Se preguntaran, antes de que vivfa este
.poblado? La respuesta es la combinaci6n de actividades sumado a factores externos de inyecci6n de
dinero: la pesca estacional, la agricultum y el empleo pt1blico.

Esta cemposici6n de la economfa coincidi6 con un perm demogrMico pequefto de la.comunidad en
general y de los pescadores en particular. En alios pasados. el m1mero de pescadores existentes en

, 18 Los compresores son los mismos que normalmente se ulilizan para las labores de pintura. pero con la adaptaci6n
-'de filtros; de los cuales no se puede afinnar que sean seguros en la eliminaci6n de gases t6xÎcos, 10 cual estA

., prOvocando problemas de saJud en los pescadores que utilizaD este mecanîsmo. El riesgo DO solamante esta dado par
el usa de estes equipos de buceo, sino por el descooocimiento de las téalicas de inmersioo. Durante mi estadfa en las
islas registré el caso de un pescador con problemas de descompresi6n Ydos testimonios dei a1io 92 en el que
iguaJmente se tuvieron estos mismos proble:mas y un accidente que cosl6 la vida de un pescador.
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...
esta isla era reducido hasta no hace muchos aftos1 9 y este explica el porqué las condiciones
sociales no llegaban a los rJveles crlticos como los suscitados durante los aflos de 1992 y 1993.

Por otra parte con la apertura de un nuevo horlzonte econ6mico en las posibilidades, normales, de
mejorar las condiciones de vida, a través de la extracci6n deI pepino, la poblaci6n absorbi6 de
mancra inmediata este nuevo componente como una respuesta consustancial al aislamiento en el
que ha vivido la poblaci6n. Esto trajo como consecuencia que los pobladores se habit11en
nipidamente a las ganancias que les dej6 la explotaci6n deI pepin020, aunque por un tiempo corto,
y que los problemas sociales se hayan agudizado por la prohibici6n que se dict6 en el mes de
agosto de 1992. '

Hist6ricamente la comunidad de pescadores ha estado ligada, en fuerte dependencia con el
continente y con una estaeionalidad en la producci6n pesquera que habia estancado la posibilidad
de desarrollo de sus actores. Este hecho puede ser interpretado de dos maneras: para ventaja de la
conservaciôn dei archipiélago, las constricciones "naturales" y nonnativas de las pesquerfas ha
mantenido un nivel pausado de actividad.

Este factor ha tenido una segunda inddencia de tipo sociol6gico: para de los pescadores, los l!mites
en la actividad, ha producido un crecimiento frenado en la demografla de su poblaci6n, 10 cuaI.
ciertamente ha estancado el desarrollo de su econom{a, inclusive, por una falta de recreaci6n
socioecon6mica sobre su actividad productiva. El crecimiento de la comunidad ha sido pequeflo en
ténninos deraogrMicos, y a pesa! de esto el desarrollo de la misma se ha mantenido en niveles
precarios21.

El desarrollo en este sentido, no puede ser equiparado con un crecïmiento poblacional, ya que el
primera implica un avance en términos cualitativos en las condiciones de vida de sus miembros. Si
se considera desde la perspectiva conservacionista el crecimiento de la poblaci6n pesquera. se 10
veda coma un franco signo de fatalidad para el medio, al contrario desde la 6ptica de los actores el
crecimiento no ha pasado de ser, eso, un reflejo demogrâfico con una realidad totalmente
distanciada de 10 que implica un mejoramiento de sus condiciones de vida.

Me refiero a las condiciones de vida ya que en la gran mayorla de los casos observados, los
pescadores activos tienen niveles precarios en su economia, y no es diffcil constatar que bay un
empobrecimiento en este &Cctor de la poblaci6n. Para ilustrar 10 afmnado, por ejemplo, el SS% de
los pescadores activos censados tiene una sola embarcaci6n. Este indicador, en si no refleja mucho
las condiciones socioecon6micas de la poblaci6n en conjunto, pero es un elemento por el cual nos
podemos fonnar una idea de la debilidad en la economfa de este seetor.

19 En el informe de UICN (1993) se dan los siguientes dates: " ...en 1971, el Dtimero de pescadores legîstIaOOs en la
Isla L'Wbe.la fue de 20 personas. En 1983. las cifras oficiales registran 26 personas; yen 1984 - 1985, el n1hnero de
~es fue de 30 perronas respectivamente..." (UICN, 1993, p.ll)

En las entrevistas realizadas a los pescadores que trabajaron durante ese mes dei afto 92, afirmaroo babet ganado en
Ulla semana individualmente entre uno a dos millones de sucres.
21 No solamante se puede atribuir este estaneamiento a las constricciones que sobre la comunidad recae, sina al
comporwniento econômico de los mismos pescadores. Este comportamiento, que es parte de la cultura de ellos, no
propicia el aborro individual, por el contrario, tras cada faeoa de pesca el derrocbe de sus gananclas se baee evideute.
Sin entrar en juicios de valor sobre esta logica. he observado que este rasgo en ellos es el resultado de las incidencias
que tiene el tipo de actividad en la visi6n de los pescadores. El mat que es ellugar b4sico de interaeeiôo productiva
adquie:e un valor ambiguo: pol un lado este espado los da el sustento que es igual a la reproduœiOO de la vida, pero
inversamente el mar puede arrebatarlo todo y probocar la muette. La itioerancia entre estas dos probabllidades hacè
que que el ritmo vital de los pescadŒes se marque con el segundo que respinm y que pol' esta y otras causas como el
aislamiento dunmte las jomadas de lrabajo hacen que su visiOO de la vida adquiem un seotido inmediatista.
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La probJematica de la comumdad en reJadon al contexto protegido:

Para poder entender el problema de la pesea en la regi6n insular hay que remitirse necesariamente al
contexto en el que se desenvuelve. Las limitaeiones estrueturales que irnpone un espacio natural
protegido sobre sus aetores indefectiblemente tiene un impacto sobre la poblaci6D. humana y esta
muchas veces asume posiciones cerradas frente a un hecho que es dialéctico: la eonservaci6n de la
naturaleza es parte fundamental de la estabilidad de la poblaci6n no solamente desde la perspectiva
eeon6mica SiDO desde la ambiental. y al contrario la estabilidad socioecon6miea en la comunidad
humana es parte ineludible para integrar la protecci6n deI medio ambiente. .

El manejo de la protecci6n ambiental que se da en Gal4pagos se ha extrapolado ideo16gicamente,
entre los habitantes. en una suerte de sin6nimo de eoartaci6n de la libertad y el eoncepto de
eeologfa-conservaci6n ha pasado a connotar prohibici6n. El comportamiento que seasume bajo
condiciones "prohibidas". obviamente. no es cl mismo que el que se da en donde bay relativos
m4rgenes de libertad. En este contexto se ubiea la comunidad pesquera en Ga14pagos. el euaI
representa uno de los sectores de la poblaci6n que ilustra de mejor fonna los efectos deI
comportamiento humano bajo condiciones constriCtiv8S.

Como la e expuesto a 10 largo deI documento. los pescadores est4n condicionados por factores
extemos -ajenos- a la comunidad (dependeneia deI continente - reglamentaei6n. ete.) que inciden
dire<..1amente en las formas de manejarse en la naturaleZa,es decir en el eomportamiento. la pesea es
una pmctica depredadora ( a diferentes escalas) y es consustancial a toda sociedad que se organiza a
través de la pesca. ya que el uso que hacen deI entomo no es Wrieamente para logrnr cubrir con los
niveles mlnirnos de subsistencia. excepto para las culturas ttadicionales. sine que ésta utiliz8ci6n
responde a una estruetura econ6mica que demanda un manejo distinto de los recursos a otto nivel y
para otlos fines.

En esa medida la reproducci6n de la comunidad demanda inevitablemente la explotaei6n f!sica de
.. ,. su entomo. de un entomo que esta estructuralmente normativizado y sobre el cua! tienen que actuar

bajo esta observancia. Las pre-limitaciones en el acceso a los reeursos ha mostrado que el
comportamiento de ellos se ligue de fonna recurrente a las transgresi6n de las reglas. y esto
precisamente es el efecto de un eriterio igualmente eerrado de manejo que no ha permitido una
defmici6n de fonnas altemativas de utilizaci6n deI entomo. sino que ha orientado su poUtiea a la
"museograf!a" de lanaturaleza. es decir. a la de la observaci6n distante y no participativa22. Esto
pa implicado una negaci6n peligrosa. hasta no hace mucho tiempo, de los aetores humanos que
para bien 0 mal. son parte de las reJ.aciones deI ecosistema en el archipiélago.

La explotaci6n tradicional de los recursos en el pasado se ajustaban a los requerimientos
socioecon6micos de la comunidad. pero en el presente esta ha dejado. en buena medida. de
representar parte de un equilibrio entre extracci6n y condieiones de vida. Me refiero a esto porque
la comunidad ha crecido y tiene una necesidad mayof de sustentaci6n, 10 cuai. como 10 observé
atravesaba un problema econ6mico por el estandar de vida en las islas y por factores coyunturales
tales como la competencia en el mercado continental tras la apertura deI comercio en la Regi6n
Andina. Durante la temporada alta de pesca. cereana a Semana Santa. las posibilidades de
eomercializar el pescado seco. se redujo por la introducci6n de pescado procedente deI Pen1, con
un costo mucho menor de 10 que representa el producto de Gal4pagos.

22 Podemos observar esta postura en el Plan Maestro de Manejo de la Estad6n Cientffica para 1992 en el que se
seftaJa 10 siguiente en el punto 3.2.2 " Permitit la continusci6n de los procesos evolutivos dentro de estos

. ecosisitemas bajo condiciones de la mlnima inter!erencia human8 posible, tomando en cuenta la neœsidad de

.. aislami~to genético entre.islas ypoblaciones que existi6 antes de la llegada dei banbre... promover y defeadef. PŒ
10 tanto el valor y la importancia extraordinaria de las islas para la ciencia Yla educaci6n Ysu significado cultural e
bist6rico..."
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Esta. conjugaci6n de factores, mM la situaci6n de endeudamiento de la poblaci6n23 problematizan
a6n m4s las condiciones de ellos y consecuentemente esto liene una incidencia directa en la
explotaci6n agresiva dei medio ambiente marino. Como puede entenderse nîngl1n factor esta
aislado deI problema central que es la conservaci6n de las islas y el desarrollo sostenido de la
poblaci6n, cualquier elemento de desequilibrio en la comunidad humana liene repercusiones sobre
el media ambiente y al contrario.

La estructura de interacci6n entre medio protegido y comunidad pesquera parecena no ajuswse a
las condiciones y requerimientos socioecon6micos de la poblaci6n bajo el modelo seguido
tradicionalmente, este <lesfase que cada vez se acentda m~, sumado a los problemas estructurales
de fallas en el control de las pesquerCas fomneas (industriales) en el archipiélago agravan la crisis
en Gall1pagos y consecuentemente esUi afectando al Parque Nacional hasta un punto que puede ser
previsible que es el deterioro de las islas, entendido en su acepci6n mâs amplia.

A este escenario conflictivo se suma las proyecciones que tiene la poblaci6n sobre su desarrollo.
No obstante de las limitaciones a los que se han enfrentado los pescadores activos hay una
intenci6n a corto plazo de aumentar la flotilla pesquera, y consecuentemente se incrementar4 el
nt1mero de pescadores activos:

El crecimiento de la infraestruetura pesquera (47.S%) a mediano plazo incide relativamente sobre el
crecimiento de la poblaci6n de pescadores activos, ya que se amplfan las unidades de trabajo y
consecuentemente las posibilidades de empleo para mts personal. Si se consideran los promedios
de tripulaci6n para los respectivos tipos de embarcaciones, el crecirnlento te6rico de la poblaci6n de
pescadores aumentar~ progresivamente, a partir de 1993 en un ntimero de 127 personas.

Este c~culo puede relativizarse si la ampliaci6n de la infraestructura pesquera se contrasta con una
mayof opci6n de traslado de los 30<) pescadores tripulantes a las unidades de pesca, es decir. que
un mismo grupo de pescadores pueda acceder a la posibilidad de desplazarse hacia mû
embarcaciones Sin embargo, considerando que el crecimiento de la poblaci6n es espont&ieo (dadas
las condiciones, por ejemplo en 1992), que existe una baja movilidad en las unidades de trabajo, y
que la pesca se presenta coma una "esponja laboraI" a la cuaI sin duda acudirlan un ndmero
indeterminado de personas, se podda considerar que ese n6mero de pescadores que se

23 En 1993 el monto de los préstamos para la actividad pesquera ascendIa a 517' 318.385 sucres, de los cuales
quedaba un saldo por pagar de 381' 321. 000 sucres y créditos vencidos por un 0101110 de 53' 750.909 millones de
sucres. Estos montos de préstamo se otorgaron a 100 personas (fuentes: Fanco Nacional de Fomento y Banco deI
Padfico)
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incorporarlan eventualmente en el futuro no esta lejos de la realidad, 10 cuaI esta incidido por la
relaci6n entre crecirniento de la flotilla 1demanda pesquera 1crecimiento poblacional. Aunque este
tratamiento dado en la proyecci6n de crecimiento de la poblaci6n de pescadores activos pueda ser
mec4nica, refleja una posibilidad puede darse en un futuro no MUY lejano.

El desarrollo de la comunidad de pescadores en términos demogr4ficos e infraestructurales tiene
una gran importancia para establecer la relaci6n entre capacidad de ex.plotaci6n, use de los recursos
marinos y las posibilidades de crecimiento de la poblaci6n de pescadores..Estos dos panimetros
nos ayudarlan a establecer los lineamientos de 10 que podrlan ser las medidas a establecerse para el
uso sostenido de los recursos. El balance entre capacidad de reproducci6n deI recurso, y el
crecimiento de las pesquerlas --entendido con sus actores- tienen que estar adecuadamente
correIacionadas.

Aunque la estimaci6n deI crecimiento de la comunidad de pescadores cae en el pIano casi
especulativo, se debe prever de ahora en adelante los mygenes de posibilidad de que este hecho se
suceda efectivamente. La reflexi6n que he reaIizado plantea preguntas b4sicas que estân ligadas
temporalmente con el futuro: por un Iado, cœIes van a ser las poHticas de mancjo de la poblaci6n y
cuMes los lfmites que estos actores soportarfan sobre las constricciones nonnativas? Por otto, la
pregunta que se debe hacer y que corresponde a las instituciones encargadas deI manejo
conservacionista es, cuâl va a ser su futura orientaci6n con respecto a la problem4tiea humana en
genera}?

Las tendencias nonnativas han planteado desde mi perspectiva serias debilidades que han
agudizado el problema: la inestabilidad en las decisiones reglamentarias han provocado una falla de
credibilidad entre los pescadores ya que en un periodo de prl1cticamente tres ailos se ha dado un
juego imprudente de aperturas y cieITes de las pesquerfas que han generado simultâneamente
expectativas y frustraciones.

En 1992 se decidi61a apertura de la pesea deI pepino de mac, a regl6n seguido se suspendi6 esta
pesquerfa. Un ailo mM tarde (1993) se transitaba entre las presiones y la decisi6n de abrir 0 no la
pesca nuevamente. En este mismo afio se ved6 la captura de la langosta que representaba la fuente
de ingreso de142% de los pescadores propietarios. En el presente ailo nuevamente se perflla la
apertura de la extracci6n deI pepino, langosta, ete. Las presiones para que se suspenda esta
actividad nuevamente surgen en el escemuio de Gal11pagos y se somete una vez m~ a la comunidad.
a los condicionamientos extemos.

Esta ambiguedad en la poUtica de manejo se constituye en un componente Msico de la problem4tica
insular, 10 cuaI esta obstruyendo las posibilidades que podrfan emprenderse para la negociaci6n 0
arribo de acuerdos con la finalidad de encontrar salidas con la participaci6n colectiva. lll1mese
institueiones p6blicas y privadas, turismo, poblaci6n en general y pescadores profesionaIes.

En este contexto se da una divisi6n evidente de intereses y de limites en la integraei6n colectiva: la
pesea frente ai turismo es la disyuntiva, pero creo que la una no necesariamente debe excluir li la
otra. Un dirigente deI sector turlstico proposo un cambio en la orientaei6n de los pescadores para
que se integren al turismo, a través de la modalidad de operaci6n en el turismo submarino. Pero el
panorama no es tan sencillo ya que parad6jieamente se hace pesea desde las embarcaciones de
turismo 0 se opta por importar pescado deI continente haeia las islas.

Aunque este hecho que he mencionado no tenga un peso importante en la econom!a de los
pescadores. si revela las inconsistencias en las propuestas de reorientaei6n de los pescadores hacia
el turismo, es decïr, c6mo proponer algo que estrocturalmente demanda un cambio formidable, si
se obvian aspectos tan pequefios y elementales de integraci6n coma los que he mencionado. por
UM parte y por otra si no se toma en cuenta que es dif{cil que el modus vivendi de los pescadores
cambie en otm direcci6n donde no hay la mâs minima afinidad pr~ctiea y si no podrlamos
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preguntamos 10 contrario, qué es 10 que sucederfa si se les pide, por ejemplo, a los gu{as
,. naturalistas que tomen como opci6n econ6mica a lapesca? La respuesta me parece que est4 dada.

He radic&lizado este interrogante en la medida que los contenidos e implicaciones de la misma son
semejantes para los dos casos.

Con estos elementos poderoos llegar a perfilar a los actores sociales (pescadores activos) y al
contexto en que se desenvuelven.

Los rasgos de la poblaci6n nos demuestra 10 siguiente:

Condfcl6n interna:

1. Es una poblaci6n con una trayectoria hist6rica cOfta, en su desarrollo. Se puede decir que desde
1936 la actividad fue ganando en importancia y su verdadero crecimiento econ6mica se establece en
la década de los 408. Este corto perlodo de tiempo nos rcroite a unas pocas generaciones (3 0 4) de
formaci6n de pescadores activos, que vienen a representar el mlc1eo originario de la comunidad.

2. La comunidad se ha constituido con el paso de los aftos a partir de una agregaci6n de nuevos
miembros venidos deI continente. Esta caracterfstica ha producido que la comunidad se diversifique
en su interior. Los componentes étnicos al mismo tiempo han tenido un efecto ,en una particular
constituci6n que se expresa en las fonnas de interrelaci6n interna y en su heterogeneidad.

3. En el funcionamiento de la comunidad no se han desarrollado mecanismos de forma tradicional
como factores culturales de control interno y de regulaci6n tradicional de acceso hacia los recursos,
coma sucede comparativamente en otras sociedades de pescadores.

4. El crecimiento demogrMico de la comunidad de pescadores es esponUineo y fluctuante pot una
falta de regulaci6n interna en sus propios miembros.

5. Los pocos elementos de regulaci6n de la comunidad han estado dados a través de la
organizaci6n gremial. sobre todo en San Crist6bal. En las otras islas la aparici6n de estos intentos
de agremiaci6n han sido tard!os (desde 1992) yel fLlllcionamiento gremial es débil en las tres islas.

6. En cada isla las condiciones de la comunidad y actividad de pesca adquieren significaciones y
relevancias distintas.

CondJci6n externa:

7. El comportamiento socioecon6mico de la poblaci6n de pescadores activos ha variado
dependiendo de las condiciones externas a su funcionamiento:

7.1. Desde la normativa: se puede entender que la incidencia sobre la poblaci6n pesquera se ha
rnoditicado gradualmente entre los aftos de 1959 y 1986. En este perfodo de tiempo, las reglas que
se han emitido para controlar la actividad han ido presionando paulatinamente a la poblaci6n. ante
los intentos de activar otto tipo de bases extractivas que no sea la tradicionalmente seguida como es
la pesea blanca deI "bacalao".

7.2. Desde el contexto econ6mico: en la trayectoria de la comunidad se han sucedido avances y
retrocesos en su estructura demogrMica, que a la vez es un reflejo deI estado econ6mico y de la
inestabilidad interna: en la década de los 408 hasta los SOs la comunidad empieza a încrement.a1'8e
dada la creciente importancia de la pesea en el archipiélago. En la década de los 70s, la comunidad
sufre un retroceso por el cambio en la orientaci6n econ6mica en las islas (turismo). A finales de
esta misma década y principios de los 80s. se da un nuevo crecimiento por la importancia que
adquiere la langosta en el cont.exto econ6mico. De este ailo en adelante. el crecimiento de la
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comunidad ha sido continuo pero no se ha dado un salto notable en su desarrollo. a excepci6n de
estos dos t1ltimos aiios en el crecimiento de la comunidad de pescadores activos en Isabela.

8. Las condiciones nonnativas han sido inestables y se han centrado en la protecci6n ambiental.

Este hecho ha producido la acentuaci6n de las pmcticas furtivas 0 ilegales; n la medida que se
estrechan las reglamentaciones que impiden el acceso a los recursos, se produce una intensificaci6n
en las formas de apropiaci6n ilegal.

9. La expansi6n de las formas agresivas de uso deI entomo MarinO es el reflejo de las presiones
que se ejercen sobre la comunidad, y a la vez de la falta de opciones. Este uso intensivo muestra
que el comportamiento de los pescadores activos tiene su forma de escape en la intensificaci6n de la
actividad pesquera: a Mayor presi6n mayor uso ilegal. 0 expansi6n de la pesca haçia otras eSJXX-ies.

ID. La imagen que se genera sobre ellos (como depredadores y elementos contrarios a la
conservaci6n), provoca un reforzamiento de una imagen, de si mismos, de exclusi6n que se
proyecta en un comportamiento defensivo que impone distancias y posiciones cerradas con la
consecuente reducci6n en las posibilidades de entrar en acuerdos negociados.

ConcJusJones y recomendaciones:

Como se ha visto a 10 largo deI texto como la comunidad de pescadores ha evolucionado
manteniendo una relaci6n estrecha pero ambigua con el futuro ecol6gico de las islas. Las bases de
la pesquena se han ampliado e igualmente merece un tratamiento detenido dado los impactos que
provocara en un futuro no rnuy lejano la actividad pesquera en los ecosistemas insuIares.

En el contexto insular, se enfrenta dos problemas claramente defmidos: por un lado. est4 la
preservaci6n de los recorsos, los cuales constituyen el capital Msico sobre el cual se soporta la
estructura econ6mica de Galapagos y de cuya preservaci6n depende no soIamente la poblaci6n
local sino la responsabilidad nacional frente a un patrimonio que esta m4s all' de los linderos
territoriales y se remonta al patrimonio de la humanidad entera. Por otra parte, la poblaci6n que
habita este regi6n deI pals tiene todos los derechos constitucionales para rnantener su presencia y
desarrollarse socioecon6micamente.

La comunidad de pescadores es una realidad omnipresente a la cuaI se la debe tratar en esa misma
medida. Esta, como 10 hernos visto, ha sido condicionada por factores internos traducidos en la
geografla y la normativa sobre la cual interactuan y por factores externos coma es la dependencia
deI continente y las presiones econ6micas intemacionales24 a los cuales han respondido con la
defensa deI derecho a la explotaei6n deI medio.

Considerando que las catactensticas de la comunidad vana de una isla a otra. en principio se
deberla abordar el problerna entendiendo la particularidad de las poblaciones. sin embargo el

• tratamiento tiene que ser colectivo ya que representa a un sector de la econom!a insular que en
distintas medidas compacten iguales necesidades y problemas, y se encuentran inmerso en una
problematica mtis amplia como es la dinWnica de desarrollo humano en las islas.

El contexto normativo ha provocado una subteldneidad en el comportamiento de los pescadores y
esto amenaza la preservaci6n de los recursos ante las pocas posibilidades que pueden darse para el
control de las mismas. No obstante de la transgresi6n que esto implica en el funcionamiento deI

24 La extraeei6ti dei pepino de mm COOlO es conocida no se la realiza para satisfacer las neœsidades intmw dei pa!s,
sino que respooden a intereses ecoOOmicos intemaciooales a los cuaJes les importa poco la destrucei6D de los
recursos. Esta condicioo es censurable pero ha dejado expuesto que lasopciooes ecoo6micas de la comunidad t.enfas
que CODtra8tarSe COD otras altemativas de explotacioo dadas la situaei6n ec006mica pœ las que attaviezan.
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Parque Nacional ha permitido que un sector de la comunidad representado principalmente por los
'" pescadores de San Crist6bal e Isabela haya podido sostenerse econ6micamente al margen de la ley

Yha posibilitado en alguna medida que la depresi6n econ6mic8. sobre todo en Isabela, no avance
10 cuaI habrla puesto en peligro no solamente a la poblaci6n. sino a todo el sistema econ6mico
insular. ya que un fnco de conflicto no es un bueo mecanismo publicitario de promoci6n tudstica
sobre el cuaI se funda la econom!a en los habitantes de Gal4pagos. especialmente de los de Santa
Cruz.

La inestabilidad en las decisiones reglamentarias ha contribuido a la problematizaci6n de la
comunidad y dei manejo en Gal4pagos.

La proyecci6n deI crecimiento de la poblaci6n pesquera debe permitir tomar en cuenta este
par4rnetro para proponer soluciones inmediatas. de ta! fonna que se establezca claramente con los
miembros de la comunidad de pescadores activos los Hmites a los cuales eHos pueden acceder y las
condiciones concertadas para que utilicen sostenidamente los recursos.

Como una muestra deI crecimiento en el presente afio (1994) segt1n datos oficiales. los pescadores
pennanentes activos registrados en el INP es el siguiente: 419 miembros. es decir 27 persenas m~
en relaci6n con los 392 miembros establecidos en 1993 durante la realizaci6n de este trabajo. La
flotilla pesquera. igualmente se increment6 de fonna notable ya que en el presente afto constan 146
embarcaciones. frente a las 101 registradas en el afto pasado.

Dado que el funcionamiento de la comunidad ha sido condicionado extemamente es necesario que
se trate de establecer un equilibrio socioecon6mico interno en la comunidad que pennita su auto
regulaci6n a través de mecanismos como el fortalecimiento gremial de los pescadores. la
eliminaci6n de los interrnediarios. la bl1squeda de un mejor mercado para sus productos (en las
islas y en el continente), eliminaci6n de los inte.reses emp.resariales que actl1an sobre la poblaci6n
de pescadores. e integraci6n con los dem~ sectores de la economfa, en especial con el turismo.

Para este efecto la perspectiva conservacionista debe cambiar en su orientaei6n de ta! fonna que se
den pautas de utilizaci6n deI media antes de que surgen de manera espont4nea ouas propuestas
coma 10 sucedido con el pepino de mar.

Por otra parte el sector dei turismo debe abrir su perspectiva y los mecanismos l'or los cuales los
pescadores puedan integrarse a esa econom(a sin necesidad de que cambie sus actividades
tradicionales.

Es necesario trabajar multidisciplinariamente para buscar los mecanismos operativos de un uso
sostenido de los recursos. por una parte. y por otra para estabilizar socioecon6micamente a la
comunidad pesquera en este caso. Esta acci6n debe pennitir encontrar las vias para que las
comunidades de pescadores tiendan a generar un control interno sobre su funcionamiento.

De estas conclusiones puedo sugerir 10 siguiente:

1. Integrar a la comunidad en los programas de manejo a través deI conocimiento de su estruetura y
funcionamiento interno para proponer la implementaci6n de programas de desarroHo y uso
sostenido dei entomo.

2. Evaluar la importancia socioecon6mica que ha tenido la pesca tradicional en el archipiélago.

3. Apoyar las fonnas tradicionales de uso a uavés de una valorizaci6n de la pesca a.rtesanal. coma
una forma de proteger ln reproducci6n deI recurso y preservar la actividad .tradici.onal de la
pesquerfa en Galâpagos activando mecanismos de optimizaci6n econ6mica de estas pesquerlas.
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4. Adaptar el manejo técnico y de planificaci6n, al contexto tradicional y al contexto eco16gico
normativo.

5. Rea.lizar investigaciones multidisciplinarias para optimizar el uso de los recursos marinos sin que
implique una mayor presi6n sobre el ecosistema: los estudios que se realicen no deben ser tratados
desde una perspectiva de rechazo total al uso deI entomo, sinn que mts bien deben propender al
encuentro dei balance que permita el equilibrio social y econ6mico de la comunidad sin que el
recurso sea alterado ni cualitativamente ni cuantitativamente, es decu encon'trar los términos
operativos de un uso sostenido.

6. Reali7.a! una clara defmici6n de los llmites de la pesea artesanal con la participaci6n de los
aetores, ya que actualmente la caracterfstica de la pesca artesanal ha variado y los llmites de esta son
ahora imprecisos.

7. Proponer con la poblaci6n involucrada las metas, objetivos, y estrategias a seguir para dar
soluciones fmales a los problemas de la actividad pesquera y conservaci6n.

8. Realizar negociaciones directas con los pescadores para implementar las propuestas de soluci6n.
Esto es muy recomendable hacerlo ya que la conflictividad de la poblaci6n de pescadores puede
desplazarse a un pIano polftico, con las consecuencias previsibles.

10. Integraci6n de la estructura social en la identificaci6n y selecci6n de los procesos de protecci6n.

Il. Monitorear los sitios de pesca tradicionalmente explotados y otros que puedan ser usados
opcionalmente para complementar la reducci6n de impacto via estacionalidad de las extracciones
conjuntamente con la rotaci6n de la pesca en otros sitios.

12. Establecer en fonna definitiva una poUtiea estable para la eXU'acci6n de los recursos.

13. Tomar en cuenta que el problema de la pesea estâ incluido en un contexto social global. En esta
medida no se puede concebir un enfoque estrictamente sectorial.
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EVOLUCION DEL NUMERO DE ACTIVOS
EN El SECTOR DE LA PESCA EN GALAPAGOS
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(Curva exponencial ajustada segûn un alto coeficiente de correlaci6n R2.0,847)

FUENTES :
1931 : Informe Jefe Territorial M.Samaniego
1971 : 2do. Censo Nacional Pesquero
1974 : 3er. Censo de Poblaci6n
1981 : Estaci6n Cientifica Charles Darwin

1982 : 4to. Censo de Poblaci6n
1983/1986 : Inspectori'a de Pesca/INGALA
1990 : Sto. Censo de Poblaci6n.
1993 : Proyeeto Pesca ORSTOM/FCD
1994 : Inspectori'a de Pesca INP.

REPARTICION DE LOS ACTIVOS y EMBARCACIONES POR PUERTO

PUERTO Embarcaciones Activos PEA Activos/PEA
Puerto Ayora 33 119 2786 4,3%
Puerto Baquerizo 34 153 1625 9.4%
Puerto Villamil 33 117 365 32,1%
Puerto Velasco 1 3 - e

TOTAL 101 392 4776 8,2%.
Poblaci6n Econ6mteamente Activa: Datos 1990 INEC.
Numero de Activos : Datos 1993 OR5TOM/FCO.



Zonas y tipos de pesee en Galépagos
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Espinel Pelâglco 5·30 metres Furtlva

Suceo compr8sor Demersal costoro 3-25 metros Furtiva

Suceo Intermareal 0-5 metroa Recolecc16n

Chlnchorro Lagune salobre 3-10 metros Artesanallacustre

Chinchorro, eapinel Demerssi coatero 3-70 metrœ Artesanal freaco
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Oceano Pac(fico • Sitloa de IocaHzacl6n de lu nota. foran.u

• Siti08 de incidencia pesquera

r77:J Area de nwyor afloramiento
hac:ia las Islas Plnz6n et Darwin t:LLJ

{170 kms} "'-, ,(?~U( Banoos de Peeea"~.ë_de '"""'""" ....para la"...,.
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Pepino de mar
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Diable

Peses Dlarla
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