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mientras los datos del INCOPESCA se refieren a embarcaciones con permiso (licencia) los

datos reportados por los pobladores de las comunidades, corresponden a la totalidad de

embarcaciones, es decir con y sin licencia.

El estudio de c.C.T./W.R.I, 1991, en su interpretación del Censo del Golfo de Nicoya,

caracteriza la flota de esa región, ajustando los datos desde 1970 hasta 1989. En este último

año contabilizan 1492 embarcaciones, de las cuales 706 (47.4 %) eran botes, 456 (30.5 %)

pangas y 330 (22.0 %) correspondían a lanchas, señalando además que el 51 % de los botes

era impulsado por remos.

Según el mismo estudio, se observa que el total de embarcaciones en el Golfo de Nicoya

pasa de 275 (datos ajustados) en 1970 a 1492 en 1989, es decir, se dio en ese período un

incremento de 542.5 % o sea, se quintuplicó el número de embarcaciones.

Según Houde, E. 1991. a nivel nacional en el período de 1981 a 1987, el número de

embarcaciones artesanales se cuadruplicó, pasando de 502 a 2707, lo que equivale a un

aumento de 540 %.

Chacón, A. (1993), señala la existencia, en 1992, de 2942 embarcaciones a nivel nacional,

de las cuales 1791 (61 %) corresponden al Golfo de Nicoya. de igual manera caracteriza la

flota nacional, señalando que el 97.5 % de las embarcaciones corresponden a la flota

artesanal. De estas, el 87.3 % tienen esloras menores a 10 metros (lo permitido dentro del

Golfo) Y UN 75.4 % disponen de una potencia de motor menor a los 45 kw.

Para 1996, según datos del INCOPESCA (Cuadro No. 13) el número de embarcaciones

cuya base de operaciones se ubica en el Golfo es de alrededor de 1500, abarcando

Puntarenas y Chacarita, además de otras comunidades no incluidas en el mismo cuadro.
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La Figura No. 6 muestra el comportamiento en el número de embarcaciones para el

período 1970-1990, según los registros de la Oficiná Regional de Pesca de Puntarenas. Para

1992 se registran 1106 en el interior del Golfo, diecinueve embarcaciones menos que en

1987. Sin embargo, de acuerdo a otros informes, el incremento de botes y pangas, fue

considerable hasta 1989, año en que por ley se prohíbe la construcción de nuevas

embarcaciones para pescar en la zona.
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Figura No. 6: Número de embarcaciones artesanalesen el Golfo de Ncoya.

Período 1970-1990.

Fuente: Villalobos, L. y otros.Diag. RUTA. 1994
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Lo anterior indica que posiblemente la dimensión real de la problemática del Golfo, supere

los planteamientos oficiales, dada la relación que existe, como hemos dicho, entre número

de embarcaciones y número de pescadores, situación que será retornada posteriormente

cuando se analicen los aspectos sociales y económicos de esta actividad. Lo importante de

destacar es la tendencia creciente que se ha registrado en el número de embarcaciones,

como una manifestación clara del incremento en el esfuerzo pesquero a que ha sido

sometido el Golfo de Nicoya .

./ Motores

Las primeras referencias sobre la aparición del motor fuera de borda, varían alrededor de los

años 1960 y 1965, como es el caso de Costa de Pájaros y Paquera respectivamente, mientras

que en otras comunidades, la introducción del fuera de borda data de hace 15 a 20 años,

como San Pablo y Manzanilla. "Antes no se usaba el motor, no se conocía el fuera de

borda, comenzaron a salir unos de diesel, con canfin también trabajaban. Digamos ... fuera

de borda que yo me acuerde ...hace como 35 años, motor de centro hace más" (Pescador de

Costa de Pájaros).

Los primeros motores introducidos para la pesca en el Golfo, tenían poca potencia, no

pasaba de 3.5 Hp, aunque en esa época contar con uno de estos motores era todo un

acontecimiento. Actualmente la mayoría de motores poseen una potencia igualo superior a

los 15 Hp, con una clara tendencia hacia el incremento en su caballaje, lo que responde a

los requerimientos que demanda la actividad en los últimos años.

La abundancia de recurso en el pasado, hacía que se requiriera solo de un motor que hiciese

más fácil el trabajo con menor esfuerzo fisico. Actualmente el recurso no es tan abundante,

por lo que se requiere de un motor que además de reducir el esfuerzo fisico, permita llegar
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más rápido a los lugares de captura y maniobrar más fácilmente los nuevos artes de pesca,

que de paso, también han cambiado. En combinación con otros factores, el motor debe

facilitar la obtención de mayores ganancias a los pescadores.

Un pescador de Paquera refiriéndose al aumento en la potencia de los motores señala:

"Porque el pescado está más lejos, en cambio usted iba ahí y sacaba cualquier cantidad de

pescado, antes usted con un motorcillo iba ahí nomas, pero ahora hay que buscarlo largo y

si un tiempo lo agarra con un motorcito pequeño, en cambio con un motor grande tiene más

defensa".

Evidentemente las condiciones climáticas constituyen una razón más para usar motores con

mayor potencia, lo que no implica que estas hayan cambiado. Lo que ha cambiado son las

distancias de desplazamiento para la pesca, lo que conlleva una mayor probabilidad de

exponerse a condiciones adversas (vientos, lluvias, mareas) peligrosas para la seguridad del

pescador.

Del Cuadro No. 12 en relación con la afirmación anterior, se percibe que las comunidades

donde se han dado más avances en términos de potencia de motores, han sido Chomes y

Puerto Thiel, en las que es más frecuente encontrar motores de 40 Hp y donde existe un

marcado interés por la pesca del camarón.

El Cuadro No. 13 brinda información indirecta sobre el tipo de motor, de acuerdo con el

tipo de combustible usado; observándose que la mayoría utiliza gasolina (fuera de borda),

algunos utilizan diesel (lanchas con motor interno) y en pocos casos botes de remos.

Se señaló que en 1989 el 51 % (360) de los botes eran movidos por remos (24 % del total de

embarcaciones), lo que significa que 76 % (1132) del total de embarcaciones disponían de

motor.
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En el Cuadro No. 13, se percibe que la situación difiere significativamente, ya que solo un

10% de las embarcaciones son impulsadas por remos (R), en tanto el 79% dispone de motor

que utiliza gasolina como combustible (fuera de borda) y cerca de un 11% utilizan motor

diesel (interno). Es evidente entonces, la tendencia hacia la utilización del motor, lo que

constituye a la vez, un síntoma inequívoco de incremento en el esfuerzo pesquero.

El análisis del awnento de la potencia de los motores, desde una perspectiva integral, debe

superar lo planteado y relacionarse directamente con el aumento en el esfuerzo pesquero a

que ha sido sometido el Golfo de Nicoya. Es parte de un ciclo en donde cada vez hay

menos recursos pesquero, mayor número de pescadores, necesidad de mayor y más rápidos

desplazamientos (más Hp), aumento de la demanda de recurso pesquero y deterioro de las

condiciones socioeconómicas de las comunidades, entre otros elementos. Constituye así

mismo una manifestación de los cambios tecnológicos que experimenta el sistema pesquero

y del grado de "progreso" que se ha alcanzado en cuanto a inversión de capital se refiere,

con los consecuentes efectos sobre los recursos pesqueros .

./ Artes de Pesca

En la medida en que la pesca fue practicada únicamente como complemento en la dieta

familiar, se ha indicado que los habitantes costeros recurrieron a utilizar técnicas

sumamente sencillas, que les permitían extraer ocasionalmente algunos productos desde la

costa, dado que las escasas embarcaciones (cayucos) disponibles, sólo les permitía alejarse

unos pocos metros de la orilla. ,

Se utilizaba principalmente la cuerda manual de fibra de algodón para pescar especies como

la corvina y el róbalo, directamente desde la orilla, en la playa, en las rocas o en los estero s

desde un bote. Resalta en este caso, la referencia de los pobladores más antiguos en cuanto
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Otra técnica empleada se refiere a los llamados "Tranques" que consistía en colocar una red

fijada al fondo con estacas, en la boca de los estero s y en forma transversal a la corriente,

durante la marea baja. Al subir la marea se sueltan las amarras, de manera que encierra a

los peces que vienen de regreso.

En ambos casos, para el barredor y el tranque se utiliza una malla no mayor a una pulgada

de abertura, capturando organismos de diversos tamaños. En consecuencia, por su poca

selectividad y efectos eco lógicos nocivos, este tipo de técnicas ha sido prohibido.

La evolución de la actividad ha llevado al desuso de algunas prácticas y artes utilizadas

anteriormente, quedando de aquellas tan solo la cuerda de mano, que se analiza a

continuación.

Cuerda de mano

Debe tomarse en cuenta, como antecedente histórico, que la cuerda marca el punto de inicio

en el uso de las artes de pesca, dentro del Golfo de Nicoya. No obstante, el uso

generalizado de la cuerda en los inicios de la pesca comercial, disminuyó a medida que se

incrementa el uso del trasmallo y de la línea, en los años siguientes.

Actualmente este arte es empleado por muy pocos pescadores, (Cuadro No. 16) como

único medio de pesca, observándose principalmente en personas maduras o dedicadas a la

captura de especies muy particulares como la corvina, el pargo y la cabrilla.

Muchos pescadores, incluyendo trasmalleros y linieros, hacen uso de la cuerda,

dependiendo de ciertas circunstancias y condiciones ambientales; tal es el caso de cambios

climáticos, movimientos lunares, efectos de las corrientes mareales y otros elementos

naturales, que hacen variar el comportamiento de una especie y reaccionar diferente, ante la
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presencia de un arte. Por esta razón, con frecuencia los pescadores recurren a la pesca con

cuerda cuando el pescado "no cae en el trasmallo".

Igual situación ocurre con los pescadores de línea, quienes a veces emplean la cuerda de

mano mientras la línea está en el agua, con el fin de incrementar las capturas y los ingresos,

empleando en este caso el mismo tipo de camada. Se induce también el uso de la cuerda

durante el período de veda para trasmallo, no obstante, en este caso, la alternativa más

importante suele ser la línea

En la actualidad es dificil encontrar lugares específicos en los cuales el uso de la cuerda sea

mayoritario. Evidentemente, el decaimiento de la pesca con cuerda, responde al proceso de

mayor tecnificación de la pesca, a la necesidad de aumentar el volumen de las capturas, a

las mayores facilidades, en términos de esfuerzo de trabajo que ofrece el trasmallo, pero

fundamentalmente por la disminución de las poblaciones naturales, susceptibles de ser

capturadas mediante el uso de este arte. En este sentido para una mayoría de pescadores,

actualmente resulta impensable pretender sobrevivir solo a base de la captura con cuerda.

Las especies factibles de pescar a la cuerda, han disminuido considerablemente. Diferentes

especies de corvina, cabrilla, mero, entre otras, ya no son factibles de pescar a la cuerda, lo

que contrasta con las innumerables referencias acerca de la abundancia y facilidad con que

estas especies eran capturadas, con cuerda, en años anteriores, particularmente en los inicios

de la pesca comercial.

"Uno iba a pescar con cuerda, ibamos al canalete, allá a aquella piedra. Cuando eso picaba

muchas corvinas, de esa aguada, nosotros íbamos y sacábamos montones de aguada a pura

cuerda. Ya no es igual, a veces sale aguadilla y parguiyo manchado" (Pescador de

Tárcoles). Por otra parte, las posibilidad de que la cuerda de mano pueda ser utilizada como

atenuante del creciente esfuerzo pesquero en el Golfo, parecen lejanas, precisamente por las

razones de limitada abundancia y facilidades de trabajo en relación con otras artes.
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Líneas

La línea comenzó a emplearse de acuerdo con la tradición pesquera de cada comunidad.

Así en Paquera se utiliza hace unos 30 años, mientras en Pochote se usa desde hace 10 a 15

años. Eran líneas de mecate y se usaban exlusivamente en el fondo (planeras)

(Cuadro No. 14).

En las comunidades de la zona externa (Cabuya, Pochote), el inicio en el uso de la línea se

remonta cerca de los años 80 (hace 15 o más años). Se comenzó a promover a raíz de la

introducción que hicieron lanchas provenientes de Puntarenas, que capturaban grandes

cantidades de cabrilla, lo que despertó el interés de los lugareños por el arte. Justifican su

uso en el sentido de que la línea o la cuerda no provocan daños tan severos en las

poblaciones de peces, como si lo provoca el trasmallo, además no maltrata la calidad del

pescado.

Cuadro No.14: Introducción del tras mallo y o línea por comunidad

COMUNIDAD ANOS TRASMALLO LINEA
TRANSCURRIDOS

Cabuya 12 --- x
Pochote 10 --- x
Paquera 25-30 --- x
Tárcoles 20 --- x
Manzanilla 25 x ---
Costa de Pájaros , 30 x ---

Morales 10 --- x
Chomes 30 x ---

Pta. Thiel 20 x ---
San Pablo 25 x ---

Puerto Jesús 11 x ---
Puerto Moreno 20 x ---

FUENTE: Elaboración propia. 1996.
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En los inicios de la pesca comercial, la línea comenzó a ser utilizada para la captura del

tiburón. Eran líneas pequeñas que no pasaban de 200 a 250 anzuelos; en contraste con las

líneas actuales que fácilmente alcanzan de 700 a 1000 anzuelos, sobre todo en la zona

externa. También se ha modificado la distancia entre anzuelos, antes se usaba de una a una

y media brazada, ahora se usan dos brazadas y algunos hasta tres.

En el Golfo de Nicoya se han empleado básicamente dos tipos de línea: La planera o de

fondo, llamada así por colocarse fija en el fondo, donde captura especies como el bagre,

cuminate, cazón (tiburón) y en la comunidades de la zona externa, pargo, cabrilla y congrio

principalmente. Es la línea que tradicionalmente han empleado los pescadores del Golfo de

Nicoya. El otro tipo es la línea taiwanesa o de flote, de empleo mucho más reciente y

captura principalmente corvina, (sobre todo aguada), además de especies como macarela y

algunos componentes de la llamada chatarra.

La línea taiwanesa se emplea desde mediados de los años 80, cuando fue introducida por la

Misión Técnica China como parte de los programas de capacitación y transferencia

tecnológica que han desarrollado con el Centro Naútico Pesquero del Instituto Nacional de

Aprendizaje. En términos de transferencia tecnológica constituye una experiencia

interesante, tomando en consideración que como innovación fue positivamente acogida por

los pescadores artesanales. La línea taiwanesa prolifero sobre todo en la parte interna y es

especialmente usada en el período de veda.

Otro elemento relevante en el' uso de la línea, está dado por el alto grado de dependencia

que mantiene el pescador liniero de la camada. Esta consiste en el uso de especies como la

sardina gallera (Ophistonema .sp) y la anchoveta (Cetengraulis mysticetus). Hacia la

zona interna del Golfo de Nicoya la tendencia ha sido la utilización de camada viva, en

comunidades como Venado y Chira, mientras que hacia el exterior se acostumbra el uso de

camada muerta.
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En el primer caso, la carnada se captura haciendo uso del chinchorro o barredor, localizando

los bancos de sardina desde un bote. La forma tradicional de mantener la carnada viva es en

un vivero (bote perforado) o en una especie de cajón o encierro llamado "PUNTON", hasta

que es colocada en la línea, al momento de hacer un lance.

La disminución en las posibilidades de obtener camada viva, debido a la sobreexplotación

de la especie, sobre todo por parte de la flota industrial en los años 60 y 70, generó para el

pescador artesanal de línea, un problema permanente en cuanto a disponer de camada para

pescar; esto no solo por las dificultades para localizarla sino para mantenerla viva.

Esto motivó el desarrollo de algunas iniciativas de investigación, tendientes a desarrollar

una tecnología sencilla que permitiera prolongar la disponibilidad de carnada viva en

cautiverio, y aunque se obtuvieron resultados relativamente exitosos, a nivel de factibilidad

técnica; la no consideración de otros aspectos, de carácter socioeconómico por ejemplo, ha

imposibilitado el alcance de resultados de mayor relevancia en la solución del problema.

En cuanto al uso de camada muerta los pescadores están limitados a comprarla directamente

en Puntarenas, o a solicitarla a los barcos sardineros, que en ocasiones se la regalan.

Puede afirmarse que el uso de línea vino a complementar las posibilidades tecnológicas del

pescador artesanal, a medida que se incrementa el interés por la pesca con fines comerciales.

Este carácter complementario, ha determinado que, con pocas excepciones, el pescador usa

la línea, no de manera permanente, sino de acuerdo con algunas circunstancias,

determinadas por factores naturales y hasta de tipo legal. Efectivamente, son pocos los

pescadores que hacen uso de la línea como arte único de pesca, y solo algunas comunidades

generalizan su uso (Isla Venado, Paquera, Tárcoles y Pochote).

En otras comunidades, el uso permanente de la línea corresponde a un grupo minoritario, en

tanto algunos pescadores trasmalleros recurren a este arte cuando las condiciones naturales

lo establecen, pero sobre todo y casi exclusivamente durante el período de veda.
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Con base en las afirmaciones anteriores, es conveniente estudiar los efectos reales de estas

artes sobre determinados recursos pesqueros, con el fin de clarificar los pasos a seguir en la

búsqueda de medidas para realizar una pesca sostenible.

La utilización de la línea esta sujeta, además del interés particular del pescador o del grupo

de pescadores; a las condiciones y facilidades naturales que el medio presenta, las

posibilidades e interés por acceder a determinadas especies, el costo relativamente menor,

comparativamente con el trasmallo y la mejor calidad del producto capturado.

Adicionalmente, los pescadores que hacen uso regular de la línea, plantean las ventajas que

el arte ofrece en cuanto a proteger los recursos naturales. Al respecto se señala: "Habemos

una cantidad de pescadores que no estamos de acuerdo con estas artes, como es el trasmallo.

El arte más adecuado para no sobreexplotar y siempre tener un poquito es la línea. Con la

línea no auyentamos, o sea, el pescado no ve esa matazón de criaturas de toda especie, que

de nada nos beneficiamos, lo único que se hace es botarlo, para que las especies buenas

vean esa matazón y se auyenten. (Pescador de Pochote).

Trasmallos

El uso de trasmallo, según varias referencias locales, data desde hace unos treinta años en

comunidades con mayor tradición en la pesca (Costa de Pájaros, Chomes) y alrededor de 15

años para otras comunidades en donde la actividad se arraiga más recientemente o en donde

este arte se introduce paralelamente con la pesca del camarón.

Los primeros trasmallos eran de hilo de algodón. Y fueron usados algunos de ellos por

pescadores vecinos de Puntarenas que se trasladaban al interior del Golfo. Ello provocó la

curiosidad de los lugareños y se generó un efecto multiplicador para obtenerlo, dada su

eficiencia y facilidad de utilización.
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El uso del trasmallo, de acuerdo con diversos criterios, constituye uno de los elementos

generadores de mayor conflicto dentro de la problemática general del Golfo de Nicoya. Es

producto, en principio, de iniciativa particulares de algunos pescadores porteños, que

acostumbraban usarlo en el interior. De ese modo se incrementó el interés en los lugareños

por usar el arte, dada su eficiencia y facilidad de aplicación.

Las siguientes citas hacen referencia al uso del trasmallo desde hace entre 25 y 35 años y se

señala a algunas personas como las primeras que lo usaron (Pancho Marroquí, Ju~n Mafio,

todos de Puntarenas) y recuerdan los rendimientos significativamente altos que se obtenían

con ellos.

"El que metió el trasmallo fue Juan Mafio de Puntarenas, eso hace más o menos 26 o 27

años. Ese material lo trajeron de Galápagos, eran más o menos 80 varas, era malla 7. Ese

hombre se vino a probar si servía el trasmallo. Se vino en la tarde y en la mañana amaneció

en Puntarenas con 20 quintales de pescado; solo corvina (Pescador de Costa de Pájaros).

En seguida ya se regó la bola de que ese señor pescaba con trasmallo. Un señor de aquí, de

Puerto Moreno, se llamaba Abraham Carrillo, el tejía los trasmallos de tranque, el vino y se

puso y tejió un trasmallo, 100 varas con hilo blanco, ese ya lo hizo de malla seis, y comenzó

ese hombre, y todos los días metía un viaje de corvina de aquí adentro. Y ahí se fue

propagando, y apareció otro y otro". (Pescador de Níspero).

Otro pescador afirma:

"El que tenía un trasmallo era como en la ciudad de los reyes. Yo empecé a ver eso solo en

los que tenían plata. Tenían unos trasmallones, que las cuerdas eran así, grandototas, hoy las

hemos cogido para hamacas. Valía como 35 pesos la paca". (Pescador de Puerto San

Pablo).
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A partir de su introducción se desencadenaron conflictos crecientes entre las diferentes

pesquerías del Golfo, divergencias que se acentúan actualmente. Algunos pescadores

afirman, de manera tajante, que si el trasmallo no se hubiera introducido y se mantuviera

solo el uso de la línea y la cuerda, "ahora el pescado seguiría abundante".

Hacia finales de los años 70 y principios de los 80, los trasmallos mayoritariamente usados,

eran el de 3, 5 Y6 pulgadas, aunque en menor número se encontraban 4, 5, 7 Y8 entre otros.

Los materiales más usados eran hilo multifilamento, aunque se comienza a incrementar el

uso del mono filamento (nylon) principalmente para el trasmallo de 3 y 5 pulgadas.

Por los años 1985-1986 con el surgimiento de la pesquería del camarón a nivel artes anal se

propicia la entrada de trasmallo de 3 pulgadas, para lo cual se crea los mecanismos legales

que permiten el otorgamiento de 800 permisos más para pescar camarón (anteriormente

sólo existían como máximo permisos para pescado de escama). Sin embargo tales medidas

no logran regular los efectos en cuanto a la proliferación de trasmallos. Por el contrario,

además de la entrada de gente sin permiso, se suma el uso del tras mallo de 2,75"

introducido de contrabando y que está totalmente prohibido por sus efectos altamente

nocivos a nivel ecológico. A ello se suma gran cantidad de personas que se dedican a este

tipo de pesca aún con trasmallo 3" pero sin permiso.

Actualmente, además del "malla 3", para camarón, el trasmallo más usado es el 3,5" para

pescado, con el cual se captura principalmente corvina aguada (c. squamipinnis), así como

el malla 6". En los últimos años ha proliferado el trasmallo malla 8", que según muchos

pescadores es el más dañino. Un pescador de Chomes plantea:
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"Esos paños matan todo, agarran corvinas de diez, doce y quince kilos, y Viera que una

corvina de doce kilos trae un par de huevos de casi un kilo. ¿Cuántos animalitos no están

eliminando?" .

En el mismo sentido agrega:

"Aquí estuvo la corvma grande de agarrar hasta 200 y resto de kilos por noche, cada

pescador. Y mire, comenzó ese señor a traer malla 8; trajo unos y después trajo más y

siguió comprando; se levantó a puro malla 8. Ya después agarraban una cuando mucho,

otros no agarraban nada,,2. Lo anterior muestra, de manera clara, que una buena parte de

los problemas productivos y de sostenibilidad se han derivado por el empleo de trasmallos

al interior del Golfo.

De manera suscinta puede señalarse que la evolución en el uso del trasmallo, responde al

proceso de cambio, que como consecuencia de las acciones de pesca; se presenta en el

producto capturado y por los requerimientos que paulatinamente ha ido estableciendo el

mercado, hablando fundamentalmente del acceso a especies que en los inicios de la

actividad no se capturaban y a la demanda de volúmenes crecientes que debían ser

satisfechos.

En cuanto a la situación actual sobre el uso del trasmallo, el Cuadro No. 15 y 16 recoge los

datos más relevantes por comunidad. Otros aspectos serán considerados al momento de

realizar la tipificación de los sistemas de producción.

2
Es conocido que el mayor tamaño en la apertura de malla favorece el desarrollo de organismos menores, cn vista de que

permite el desove de los organismos mayores por lo menos una vez.



Desarrollo Pesquero del Golfo de Nicoya: un Enfoque Sistémico
109

Cuadro No. 15: Recurso Capturado y arte de pesca preferido por comunidad

ESPECIES CAPTURADAS ARTE MAS USADO
COMUNIDAD ,

CAMARON ROCOSAS ESTUARINA TRASMALLO LINEA CUERDA
PLAN FLOT.

Cabuya --- +++ --- --- +++ --- +
Pochote --- +++ --- --- +++ --- +
Paquera --- +++ --- --- +++ --- +
Tárcoles + +++ --- + +++ --- +
Manzanillo +++ --- ++ +++ --- + +
C. Pájaros +++ --- ++ +++ + --- ---
Morales ++ --- +++ + ++ + +
Chomes +++ --- ++ ++++ --- --- ---

P. Thiel +++ --- +++ +++ + --- +
San Pablo +++ --- +++ ++++ --- --- ---
P. Jesús + --- +++ + +++ --- +
P.Moreno + --- +++ ++ ++ --- ---
P. Níspero +++ --- + +++ + --- +

Cuadro No. 16: Artes más utilizadas en algunas comunidades del
Golfo (En términos comparativos)

ARTE DE PESCA
COMUNIDAD

TRASMALLO LINEA CUERDA
Costa de Pájaros +++ ++ +
Chomes +++ + +
Puerto Jesús +++ ++ -
Paquera + +++ ++
Lepanto +++ ++ +
San Pablo +-hI- ++ +
Pochote - +++ ++
Cocorocas +++ ++ +
Isla de Chira

- Palito - +++ +
- Bocana +++ - -

Chacarita + + +++
Venado + +++ ++
Tárcoles + +++ +

FUENTE: Elaborado a partir de la información del Prediagnóstico COLOPES. 1992. UNA.
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Aspectos Productivos

./ Proceso de Trabajo

En concordancia con el objetivo de caracterizar la actividad pesquera, es conveniente señalar que el

pescador del Golfo de Nicoya, desde el pW1tOde vista operativo, responde a las particularidades de

cada lugar, que tienen que ver con las especies que captura, artes que utiliza, condiciones naturales

de la zona (profundidad, corrientes, régimen de mareas) y de los intereses particulares del pescador.

Es decir, el proceso de trabajo responde a la combinación de una serie de elementos que

determinan el modo de operación, en cuanto a horarios, técnica usada, forma de trabajo, relaciones

laborales, etc.

En otras palabras, los sistemas de operación del pescador en la parte interna del Golfo, difieren del

pescador de la parte externa y de estos con el pescador isleño. De igual modo, se han dado

variaciones no solo de acuerdo al lugar donde operan los pescadores sino desde el punto de vista

histórico. Es decir, los sistemas actuales difieren, en algunos casos de manera significativa, con

respecto a las formas de trabajar de hace algunos años, 10 cual ha sido determinado por razones

naturales, comerciales y tecnológicas. Algunos de estos cambios son explicados dentro del análisis

histórico del desarrollo pesquero.

En términos generales, puede afirmarse que comunidades como Tárcoles, Paquera, Pochote, en la

parte externa del Golfo, presentan patrones similares de operación en cuanto a técnicas que

practican, artes que usan y especies que capturan. No es evidente la diferenciación en cuanto al tipo

de embarcación usada en la parte externa, respecto a los pescadores del interior; considerando que

prevalece la panga de fibra de vidrio o plywood marino y motores que varían entre 15 y 25 Hp,

aunque este último en las comunidades del exterior, es prevaleciente.

En el proceso de producción resulta determinante el régimen de mareas, por medio del cual se

establecen ciertos patrones operativo s del pescador artesanal, que vienen a regular la toma de
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decisiones sobre los días, zonas y tipos de pesca a realizar y de alguna manera permite al pescador

"planificar" el uso de su tiempo, incluyendo los días sin pescar.

Las mareas son mencionadas por los pescadores como el elemento de mayor peso en la

determinación de los horarios y días de pesca. "En marea buena se sale toda la semana, todos los

días". Según ellos, cada 15 días se pierden hasta 5 mareas. "Si está mala la marea no se puede

salir, las mareas malas son las muy altas y las muy pequeñas.

Losvientos constituyen otro factor que regula los sistemas de operación del pescador artesanal. Se

mencionaron los efectos evidentes de los nortes durante los primeros meses del año. Sin embargo,

sonfrecuentes en cualquier momento, durante períodos cortos de hasta 8 días, durante los cuales no

sepuede pescar.

Las fases lunares son determinantes en las actividades de producción. En luna llena el trasmallo se

coloca en el fondo. Si no hay luna, el pescado anda en la superficie (a flote), de manera que así se

coloca el trasmallo. Esto tiene que ver con el hecho de que durante los días de luna el trasmallo se

refleja en el agua y es fácilmente visto por los peces.

Otro elemento fundamental que afecta los patrones operativos del pescador artesanal, está dado por

la disponibilidad permanente de combustible y hielo, así como camada en caso del pescador con

línea, servicios que en general son suministrados por el puesto de recibo. El comprador deduce de

cada entrega de producto, los costos de este tipo de insumos .

./ Estacionalidad del Trabajo

El trabajo de la pesca, está fuertemente influenciado por factores externos, de ahí que se dé una

estacionalidad en el trabajo considerando que en términos generales pueden afirmarse que el

pescador artesanal trabaja en promedio, de 15 a 18 dias por mes, aunque en algunas comunidades se

han establecido formas de trabajo ligeramente diferenciadas (Cuadro No. 17).
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En algunas comunidades se trabaja a diario, exceptuando alrededor de CInCOdías, cuando las

mareas son muy grandes, en la luna llena, y también cuando las mareas son muy pequeñas. Señalan

algunos pescadores que cuando el pescado está puesto, los domingos o feriados no tienen

importancia, aunque de igual modo, períodos prolongados de pesca mala implican no salir a pescar.

esto también ocurre cuando no hay disponible gasolina o hielo, sobre todo en comunidades

alejadas como Cabuya.

Cuadro No. 17: Rutina de Pesca: Pescadores por embarcación, viajes por
semana, horario (noche o día), según comunidad.

COMUNIDAD PESCADORES POR SALIDAS HORARIO PREFERIDO
EMBARCACION PROMEDIO POR DlA NOCHE

(No.) SEMANA(*)
Cabuya 2 7 + +

Pochote 2 5 + ++

Paquera 1 5 --- +++

Tárcoles 2 4 + +

Manzanillo 2 5 ++ +

C. Pájaros 1-2 4-5 ++ +

Morales 2 4-5 + ++

Cocorocas 2 7 mareas/mes + ++

Chomes 2 5-6 ++ +

P. Thiel 1 5-6 +++ ---

P. San Pablo 1 3 semanas/mes +++ ---

P. Jesús 2 , variable + +

P. Moreno 2 15 días/mes + +

P. Níspero 1 3 +++ ---

Pochote 1-2 4-5 +++ +

* Las salidas por semana dependen más del recurso a capturar.' Así, cuando se captura
camarón y la marea está buena, se hace en forma permanente.
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Este movimiento de las mareas ocurren cada ocho a diez días, lo cual también diferencia la pesca

del camarón y del pescado de escama. En primer lugar, la pesca del camarón se realiza en el día, a

partir de la "tercera quiebra". Durante siete u ocho días seguidos, luego se paran de dos o tres días

dedicados a remendar o hacen otros trabajos para ir luego a la pesca de pescado (escama) durante

dos o tres días consecutivos. Sin embargo, este tipo de comportamiento no es generalizado;

algunos pescadores de camarón lo hacen todos los días, unos pocos pescan camarón en el día y en

la noche van al pescado; tren de trabajo no muy prolongado por el esfuerzo que demanda. Cuando

la pesca está buena algunos pescadores realizan su trabajo de lunes a viemes o de martes a sábado

siempre y cuando las mareas sean más o menos adecuadas.

A pesar del comportamiento cíclico del pescador artesanal, como respuesta a las condiciones

ambientales de corto plazo, se presentan condiciones y variaciones estacionales de carácter más

general, que caracterizan su trabajo a lo largo del año y afectan, del mismo modo, el rendimiento en

las capturas.

Son conocidos los problemas que se presentan a partir de enero y hasta el mes de abril con el

incremento de los vientos alicios que afectan fuertemente la región del Golfo de Nicoya y limitan

las posibilidades del pescador para salir al mar. El viento dificulta y hace riesgosa la navegación,

así como calar los artes de pesca. Son meses de bajas capturas y sólo esporádicamente el pescador

se aventura al mar.

Cuando la etapa crítica de los vientos comienza a pasar, se inicia el período de veda para trasmallo s,

que abarca los meses de mayo y junio, así como setiembre y octubre.
1

Esta veda afecta

principalmente a los pescadores trasmalleros de la parte intema, por lo que algunos en esta época

recurrren a la pesca con línea o a la cuerda de mano, aunque muchos pescadores se retiran de la

actividad en este período.
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Luego del período de veda, que resulta critico en términos económicos para muchos pescadores, se

espera con ansia el reinicio de la actividad, particularmente la pesca del camarón, que en las

primeras semanas de agosto resulta muy abundante. Esta situación también ocurre con el pescado.

Según la versión de muchos pescadores es relativamente abundante hasta los últimos meses del año

cuando inician los nortes.

Con tal estacionalidad, los días de pesca efectiva son variables; (López, E, y Bretón, 1. 1991)

estimaron en 90, el número de días por año que efectivamente están disponibles para la pesca,

cantidad que en nuestro criterio ha sido subestimada, considerando el análisis de frecuencia hecho

en este estudio para 33 embarcaciones. En este caso se ubica la mayoría de embarcaciones con más

de 90 días de pesca, con un valor promedio de 144.33 días/año. El valor máximo corresponde a

298 días y el mínimo a 77.

La mediana por su parte, equivale a 133 días y la moda a 180 días por año. Solo 6 embarcaciones

tuvieron valores iguales o menores a los 90 días de pesca, es decir, el 82 % reportan valores

mayores a esa cifra. Ubicadas en rangos de días promedio que operan las embarcaciones analizadas

se observa la siguiente distribución.

DIAS LABORADOS/AÑo , FRECUENCIA (%)
6-77 1 ...,

, j

78-133 16 48

134-189 12 36

190-245 2 6

246-301 2 6
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Un aspecto importante de señalar es la poca actividad reportada para los meses de mayo, junio y

julio para aquellas embarcaciones cuya zona de pesca es afectada por la veda. Esto no ocurre para

embarcaciones de Paquera, Chomes, Venado, Tárcoles y Puntarenas, donde la veda no se aplica o

bien, el arte preferido no es el trasmallo.

Encuanto al número de días trabajados por mes, para las 33 embarcaciones, se observa un máximo

de 18.1 días en enero y un mínimo de 6.8 días para julio. Los meses de veda afectan el promedio

de días trabajados con los datos más bajos, mientras que para el resto de los meses oscila entre 11.6

y 14.6 días .

./ Horario de Trabajo

El trabajo de la pesca se realiza tanto de día como de noche, lo que está determinado esto por el

comportamiento de las mareas o por el tipo de producto que se captura (Sistema de pesquería).

En el caso de la comunidad de Tárcoles, la mayoría de pescadores acostumbran salir en la

madrugada y regresar a media mañana al puesto de recibo con el producto, en algunas ocasiones se

sale a las cuatro de la tarde y regresan avanzada la noche. En comunidades como Paquera y

Pochote las salidas se realizan al atardecer y se regresa hasta el día siguiente por la mañana. Por lo

general realizan dos lances durante la jornada, esto es colocar el arte, recogerlo y desprender el

producto para luego repetir el proceso.

En algunas ocasiones realizan "viajes", avituayando la embarcación con hielo, combustible y

víveres suficientes para trabajar durante tres o cuatro días, con lo cual economizan combustible y

tiempo, sobre todo cuando la pesca es buena.

Partiendo del recurso que se captura, el uso de determinado arte de pesca también determina o

condiciona lajornada laboral en cuanto a horario, como se señala en.Tárcoles, en donde se usa tanto

la línea como el trasmallo: "Al menos con el trasmallo se va, se hecha el trasmallo a las 4 de la
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tarde,se alza a las 8 de la noche ... si hay róbalo ya se vienen. Si quiere quedarse uno, se busca el

airehacia afuera un poquito a echado y alza otra vez".

Enrelación con la pesca de escama en la parte interna predomina el trabajo de noche, es decir, muy

pocospescadores practican este tipo de pesca durante el día. Situación contraria ocurre con la pesca

del camarón, que exclusivamente se realiza de día, en razón de que está expresamente prohibida la

pescadel camarón de noche.

Con la línea la situación vería un tanto: "Porque hay veces el pescado se pone con línea temprano,

entonces muchos se van a las 2 o 3 de la tarde y ya vienen en la noche o parte de la madrugada con

elproducto.

¡ Rutina de Trabajo

Las actividades o prácticas de trabajo que se siguen en la pesca son bastante rutinarias y difieren

principalmente en función del recurso a capturar, consecuentemente del arte utilizado y en menor

grado de algunos otros elementos ya señalados como el régimen mareal, corrientes y fases lunares,

entre otros.

De lo anterior se desprende la necesidad de abordar este apartado, diferenciando las prácticas

básicas de dos grupos o tipos de pescadores: los linieros y los trasmalleros según el arte que

utilizan con mayor frecuencia y que se asocia a sistemas de pesquerías específicas. La escasa

cantidad de pescadores que utilizan cuerda y el uso marginal de la misma, por parte de otros

pescadores, implica que no sea tomado en cuenta en este apartado, aunque como componente del

sistema será oportunamente considerado.
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Pescadores Linieros

El trabajo para estos pescadores inicia con, el armado de la línea, que luego son colocadas,

normalmente en un cajón de madera u otro utensilio plástico que permita mantenerla ordenada para

evitar que se enrede y facilite su colocación en el agua, minimizando las posibilidades de un

accidente. Esta tarea se hace en tierra y luego se traslada el "cajón" a la embarcación. Cuando se

utiliza carnada muerta la línea es "encarnada" también en tierra y se lleva ya lista para colocarla en

el agua cuando se llegue al punto de pes~a. Además se colocan en la embarcación otros

implementos necesarios para la jornada, como cuchillos, achicadores, camada, hielo, linterna,

combustible, banderines, batería, comestibles, etc. y una vez lista la embarcación se parte hacia el

sitiode pesca seleccionado.

Cuando la camada es viva, el encarnado se hace en el lugar de pesca, (a diferencia de la camada

muerta que en algunas ocasiones es colocada antes de embarcarse) echando luego la línea al agua

donde permanece por dos horas, luego de lo cual es levantada para recoger la captura. A medida

que el pescado es despegado de cada anzuelo, se coloca una nueva camada para realizar un nuevo

lance(se realizan normalmente dos "lineazos" por noche), es decir el proceso se repite para obtener

unanueva captura.

En comunidades como Tárcoles, Paquera y Pochote (zona externa del Golfo) es frecuente que los

pescadores riegen la línea y la dejen colocada hasta el otro día. En este caso solo se hace una

revisión de la línea, se vuelve a encarnar y se deja colocada. Con el producto en la embarcación,

evicerado y colocado en hielo regresa el pescador hasta el punto de desembarque, normalmente

cerca del puesto de recibo, en donde el producto será revisado; clasificado y pesado, pagándose al

pescador al precio vigente.

Adicionalmente a esas labores rutinarias que marcan el quehacer de una jornada normal de pesca,

los pescadores deben abocarse al mantenimiento y reparación de S4S artes, equipo y embarcación.

En la línea se deben reponer anzuelos perdidos o sustituir aquellos oxidados o en mal estado. En
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ocasionesesta labor se realiza mientras se recogen las capturas o bien mientras se hace la segunda

encarnada. El motor debe ser colocado en agua dulce para limpiarlo, quemar la gasolina remanente

enel carburador y realizar alguna reparación menor; luego se guarda para la siguiente jornada.

Laembarcación se coloca en un lugar seguro con respecto a la marea, de manera que facilite la

salidadel día siguiente, recogiendo y guardando los utensilios menores que ahí se encuentren. En

formaresumida, la rutina de trabajo de un liniero con el tiempo de duración de cada actividad en la

siguiente

RUTINA DE TRABAJO DE UN LINIERO

ACTIVIDAD 11 TIEMPO (horas)
11

- Preparar la carnada
Viva
Muerta

- Acomodar la línea y colocarla
en la embarcación

- Traslado a los puntos de pesca
- Colocar la carnada (encarnar)
- Regar la línea
- Período de espera.
- Levantar, recoger y encarnar
- Evicerar y colocar en nevera
- Regreso al puesto de recibo
- Descargar y pesar.

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11
11

3-5
1-2

2
1-1.5
1
0.5
1-2
2
1
1-1.5
0.5
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Pescadores Trasmalleros

Unajornada de pesca con tras mallo se inicia con la colocación de este arte en la embarcación,

específicarnenteen la paneta de proa, para facilitar su ubicación en el agua. También se requiere

cargarhielo, gasolina, agua, algunos alimentos, y otros utensilios, al igual que lo hacen los linieros.

Existeun acuerdo común, casi espontaneo entre ambos pescadores, sobre la hora de salida a pescar,

momentoen que, por lo general, deciden sobre el lugar donde se van a trasladar.

Unavez ubicados en el sitio seleccionado, se procede a "regar el trasmallo", lo que puede realizarse

devarias maneras. Una de ellas consiste en colocarlo "fijo", sea en el fondo o en la superficie,

segúnla especie que interesa capturar. Esto se hace colocando anclas en cada extremo del fondo y

banderinesen la parte superior del trasmallo, para indicar su ubicación.

Duranteuna jornada de pesca (una noche por ejemplo), el trasmallo es levantado por lo menos dos

vecespara recoger el producto. El mismo es desprendido del trasmallo, evicerado y colocado en la

neveracon hielo. a diferencia de la línea el trasmallo casi siempre es sacado totalmente del agua

cadavez que se revisa. De regreso a la costa se termina de evicerar el pescado del último lance y

luego,en la descarga, se sigue el mismo procedimiento descrito en la pesca con línea.

Siel trasmallo no ha sufrido daños, se deja en el bote para la siguiente jornada. Sin embargo, en

ocasionesdebe ser limpiado y desenredado para dejarlo listo para el siguiente día. Periódicamente,

ocuando el trasmallo sufre daños mayores, debe ser sacado y remendado, lo cual se realiza en los

períodosde mareas malas o en cualquier momento cuando los daños lo ameritan.

Enel caso de la pesca del camarón, debe aclararse que esta debe realizarse de día y la revisión del

trasmallo y colecta de la captura, se realiza con más frecuencia (treinta minutos a una hora), para

evitar que el producto se desprenda y se pierda. Adicionalmente el producto e colocado en agua
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con hielo y no solo en hielo como ocurre con el pescado a efecto de no dañarlo. De igual manera

quepara los linieros esa rutina de trabajo se puede resumir de la siguiente forma:

RUTINA DE TRABAJO DE UN TRASMALLERO

ACTIVIDAD 11 TIEMPO (horas)
11

- ,Colocar trasmallo en embarcación
- Cargar 11 insumos 11 (hielo, gas, etc)
- Instalar el motor
- Traslado a los sitios de pesca
- Regar el trasmallo
- Período de espera
- Recoger el producto
- Regar el trasmallo
- Evicerar, descabezar y refrigerar
- Regresar al puesto
- Clasificar y pesar

FUENTE: Elaboración propia.

¡ Volúmenes de Captura y Rendimientos

11

11 0.5
11 0.5
11 0.25
11 1-1. 5
1 0.25

3
1
0.25
1
1-1.5

11 0.5
11

En estrecha relación con los aspectos anteriormente descritos y como elemento medular de la

presente investigación, se ha planteado la disminución de los volúmenes de captura en el Golfo de

Nicoya, que se manifiesta, no solo por la información estadística disponible, sino por las

manifestaciones constantes de los pescadores, acerca del comportamiento histórico de las mismas.

Son reiteradas las manifestaciones donde se destaca el decaimiento paulatino de la producción

pesquera, particularmente en los últimos diez años, variando las cifras con mayor o menor grado,

segúnla comunidad y las referencias cronológicas que utilizan los pescadores.
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EnTárcoles por ejemplo, se menciona que hace unos 25 años: "había bastante pescado, si cantidad,

condos lances que echaban esa playa hasta que blanqueaba de pescado, hasta que daba lástima".

EnChomes cuando se hace referencia a esa época, se señala: "nos íbamos nosotros de noche, aquí

nomas,ahí echaba uno cuatro lances y se traía setenta y resto de kilos de camarón (barrido). Ahí

loshacíamos vaciados en el botecillo. !Pero claro, era baratísimo, regalado".

Enfechasmás recientes, se sigue haciendo referencia a la pesca abundante. "hace ocho o diez años

enMorales cada embarcación todavía traía ciento treinta o ciento cincuenta kilos. Ahora una buena

pescaes de apenas 70 kilos, lo normal son diez a doce kilos. Antes todos traían igual".

EnPuerto Thiel se habla de hasta 20 kilos de camarón hace unos 12 años, pero en la actualidad lo

más frecuente es traer 5 o 6 kilos. en Puerto Jesús las referencias señalan que hace 15 años la

producciónera de unos 40 kilos de camarón, 80 kilos de corvina grande y 30 o 40 kilos de pargo.

Hoyesos números son de 12 a17 kilos de camarón, 37 kilos de corvina pequeña y 4 o 5 kilos de

pargo.En todos los casos la reducción ha sido de más del 50%, lo cual coincide con lo señalado

porGummy y otros (1992) quienes estiman que las capturas se habían reducido en ese porcentaje

duranteel período de 1983 a 1991.

Estas cifras mencionadas por los pescadores, se comprueban al revisar los reportes de

desembarques,donde se observan capturas máximas de 10 kilos de camarón en Puerto Thiel y 17.5

kilosde camarón en Chomes. En Puerto Moreno se registra una captura de 38 kilos de camarón

duranteuna salida de tres días (Información de reportes INCOPESCA, 1995).

Muchosrelatos enfatizan en la facilidad con que se conseguían productos abundantes hace 25 - 30

años,sin mayor esfuerzo, obteniendo cantidades sorprendentes de "hasta cincuenta y ocho quintales

deun solo leñazo, capturadas con un trasmallo de mil varas" (Pescador de Manzanillo). Entre las

principales referencias bibliográficas que hacen mención a las variaciones y comportamiento

generalde producción del Golfo de Nicoya, señala Gurnmy, A. (1992), que el decaimiento en la
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importanciarelativa de la pesquería del Golfo de Nicoya, se debe no solo al crecimiento relativo de

otrossectores pesqueros a lo largo de la costa Pacífica, sino al incremento en el esfuerzo pesquero

dentrodel Golfo. Esta caída es más notable después de 1986, año a partir del que se ha operado

sobreniveles de sobrepesca (CCT/WRI, 1991).

Mientrasque hasta 1969 casi la totalidad de las capturas nacionales provenían del Golfo de Nicoya

(GurnrnyA. y otros, 1992) el aporte relativo de esta región ha disminuido hasta un 28 a 30 %

(Chacón,A. 1992). Por otra parte, Houde, E. 1991, plantea que la producción pesquera nacional se

ubicaen alrededor de 15.000 TM después de 1979 3 a pesar de que el número de pescadores se

habíacasi duplicado a partir de 1980, pasando de 3000 a 7000 pescadores artesanales.

Otrosestudios, CCT/WRI, (1991), Palacios, J. (en prensa), Stevenson, D. y F. Carranza (1981),

Campos,J. (1984), entre otros, dejan en evidencia el problema de la disminución en el rendimiento

delascapturas en el Golfo de Nicoya desde el punto de vista biológico pesquero, elementos que sin

embargoes necesario precisar, además de que se requiere ligar el proceso pesquero con sus efectos

socialesy económicos en las comunidades de pescadores.

Encuanto a las razones que se citan para explicar la reducción de los recursos pesqueros en el

Golfo,son diversas y van desde las posiciones fatalista y poco racionales que plantean "porque todo

seva terminando, todo tiene que terminarse, porque diay es así", hasta aquellas que encuentran

justificaciónen el comportamiento del recurso: "No es que no hay, pescado siempre hay, lo que

pasaes que sale menos, ya el pescado sabe más que uno, sabe defenderse".

Algunospescadores creen que la reducción en las capturas no existe, pero la cantidad capturada se

mantienea costa de operar cambios en la forma de trabajar: "lo que si se ha hecho es trabajar más

tiempo,antes un pescador se iba y a las diez de la mañana ya estaba aquí con diez o quince kilos de

En los años 1978 y 1979 se alcanzaron los picos máximo en la producción nacional pesquera, lo que responde al
fomento que en esos años el gobierno brindó a la pesca industrial del atún.
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camarón,ahora hasta de noche VIene llegando. Lo que se ha aumentado es el costo de la

produccióny más tiempo de trabajo y más cantidad de malla, porque antes andaba uno con dos

tiras,ahora anda con tres tiras ¿Vez?".

En términos sencillos, un pescador de Puerto Thiel explica la relación entre el aumento de

pescadoresy la reducción en las capturas, de la siguiente manera: "La diferencia que hay es en

cantidadde producto, porque por ejemplo cuando en aquella época nosotros comenzamos con la

pesca,no había tanta embarcación dentro del Golfo, eran pocas las embarcaciones que habían

entonces. Por ejemplo si ahorita hay cien pescadores, en aquella época habían 50, entonces lo que

agarranestos cien, lo agarraban antes solo 50, era más grande la producción.

En referencia al esfuerzo pesquero en el Golfo de Nicoya, el estudio de CCT /WRl, 1991) plantea

queel mayor rendimiento sostenible (RMS) de la pesca se obtuvo en 1983 cuando alcanzó 3.51 mil

toneladasde pescado, cuando la flota poseía 780 botes y el esfuerzo equivalía a 3.7 mil lanchas kw.

A partir de ese año la Captura Por Unidad de Esfuerzo (CPUE) 4 en el Golfo de Nicoya, es

evidentemente decreciente. El Cuadro No. 18 presenta el comportamiento general de la

producción pesquera del Golfo, para el período 1988 - 1995, donde se nota en algunos tipos de

productos comerciales, una reducción o bien una situación poco variable, a pesar del incremento en

elesfuerzo, que se ha mencionado.

Conrespecto a la posición anterior, es conveniente considerar los cambios ocurridos en el Golfo de

Nicoya, en cuanto a embarcaciones (más ágiles y fáciles de operar), motores (cada vez más

potentes) y artes de pesca más eficientes para capturar mayores volúmenes. De la línea se

incrementa el número de anzuelos y se aumenta la distancia entre reinales, se cambia el material

con que se construye el trasmallo, se reduce cada vez más la apertura de malla, propiciándose

inclusive el uso de mallas prohibidas como el de 2.75 pulgadas, causando uno de los principales

problemas de ordenamiento pesquero en el Golfo de Nicoya.

4
CPUE: Se define como la relación entre el rendimiento en las capturas y el esfuerzo realizado por los pesca-
dores, medido en número de embarcaciones, horas faenadas, tiempo de permanencia de los artes en el agua,
etc.
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En resumen, los datos actuales plantean una realidad preocupante, en el sentido de que el número

de embarcaciones, se ha duplicado, el número y potencia de los motores se ha incrementado,

mientrasque las capturas se mantienen más o menos estables en términos de volumen, lo que sin

duda tiene implicaciones graves no solo en el ingreso de los pescadores, sino en la alteración y

Cuadro No. 18: Captura total (1) según desembarques de grupos comerciales
desembarcados por la flota artesanal del golfo de nicoya.
(1988 - 1995 (2) en kilogramos)

CONCEPTO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

P. Grande 204468 159953 156170 187583 263405 197959 172316 164627
P. Pequeño 557772 537167 645478 814659 937666 821456 780641 664765
Clasific. 263534 199720 242569 275810 308102 265470 274211 265707
Chatarra 669125 588968 767369 650353 1103413 694388 621613 676741
Agr-cola 336090 213339 317870 309459 312812 268046 195486 183211
Cabrilla 42271 15359 12067 11295 33401 21615 18460 13946
P. Seda 5297 3461 7110 6876 1602 1601 3480 5159
TOTAL.EV 2161010 1848709 2491463 2327725 3013339 2292200 2074651 1980527
Camarón 159649 123387 95999 193097 172216 214807 145545 279674

FUENTE: Confección propia a partir de los datos del Departamento de Estadística
Pesquera INCOPESCA. 1996.

(1) Flota artesanal e industrial
(2) Datos de Producción del Golfo de Nicoya 1970 - 1988 pueden consultarse en CCT/WRL 1991.

La Depreciación de los Recursos Naturales en Costa Rica y su Relación con el Sistema de
Cuentas Nacionales.

deterioro general de los recursos pesqueros. A la luz de este incremento del esfuerzo pesquero, es

importante tener presente algunos elementos sobre el comportamiento del mismo y su relación con

la sostenibilidad de la actividad, lo cual resulta importante para entender el problema cíclico que se

ha generado en el Golfo de Nicoya.
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Enprimer lugar, debemos señalar que el desarrollo pesquero del Golfo de Nicoya, ha seguido el

procesotradicional de cualquier pesquería tropical. En condiciones naturales, es decir, cuando las

poblaciones pesqueras no han sido afectadas por el hombre mediante la actividad pesquera

(población virgen), los factores que determinan la estabilidad del ecosistema, están referidos a

variablesnaturales como cambios c1imáticos, disponibilidad de nutrientes, circulación de aguas,

estacionalidad de los parámetros físico-químicos, productividad primaria y el entomo eco lógico en

general.

Amedida que la pesquería se desarrolla y se comienza a aplicar un determinado esfuerzo pesquero,

seintroducen factores de carácter antropogénico que producen una modificación de las condiciones

naturales de equilibrio. Específicamente se considera la introducción de un nuevo factor,

denominado "mortalidad por pesca" que viene a adicionarse a la mortalidad natural ya establecida.

Enprincipio, a medida que la pesca se desarrolla, los pescadores obtienen índices de captura altos

y, consecuentemente, beneficios económicos considerables. Este fenómeno atrae a otros

pescadores para que se incorporen en la industria y además estimula a los que ya participan en ella,

paraque aumenten sus inversiones (Palacios et al, En Prensa) En este sentido, debe destacarse que

la pesca, como actividad productiva, difiere de los sistemas de producción tradicional, (agrícola,

pecuario, industrial) sujetos normalmente a sistemas de tenencia de la tierra, propiedad privada, etc,

en tanto constituye mas bien una actividad de libre acceso, lo cual constituye a su vez, una

condición de alto riesgo en relación con la estabilidad de los recursos.

El proceso de crecimiento de la pesquería continúa, hasta un punto en donde el esfuerzo de pesca

alcanza el máximo rendimiento, a partir de lo cual comienzan a declinar las capturas. Con el fin de

sostener e incrementar los rendimiento, la tendencia de los pescadores y empresarios pesqueros, es

el fortalecimiento y ampliación de sus embarcaciones y sus equipos de pesca.

Laconsecuencia inmediata es una disminución en las capturas por unidad de esfuerzo y el resultado

global para la pesquería es el incremento de la inversión pesquera en embarcaciones, en equipos
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mássofisticados de pesca y en infraestructura de apoyo en tierra, como mecanismo para compensar

losyadecadentes rendimientos económicos que la actividad genera.

Estasobrecapitalización de la flota pesquera, arrastra normalmente severos conflictos que se

manifiestanno sólo por el agotamiento de las especies, en el incremento del desempleo, la

subutilizacióny abandono de la infraestructura de almacenamiento y proceso, y particularmente por

losconflictos sociales entre los diferentes sectores, que en algún momento han fijado sus intereses

en unrecurso ya deteriorado.

Porlo general parece normal en el desarrollo de una pesquería, que cuando la actividad ha

alcanzadoeste nivel de crisis, es cuando se comienzan a dar manifestaciones de preocupación por

partede los organismos estatales, sectores científicos y pescadores, respecto a la problemática y se

recurrea la búsqueda acelerada de soluciones que permitan la contención y disminución del

esfuerzopesquero. Como consecuencia, en no pocos casos, tal actitud acentúa los conflictos

sociales, políticos y legales, dado el carácter eminentemente represivo de las disposiciones

administrativas.

Los enunciados teóricos anteriormente señalados, tienen su fiel representación, en términos

prácticosen la pesquería del Golfo de Nicoya, lo que se deduce a partir del análisis histórico de la

actividad. Sobre esta base, es posible elaborar el esquema siguiente, que resume la dinámica cíclica

que se ha desarrollado en la zona, en detrimento de las condiciones socioeconómicas de los

pescadores y del equilibrio eco lógico del medio marino.

¡ Ingresos

A partir del estudio de un grupo de pescadores (33) en lo referente a nivel de ingresos, podemos

establecer algunas generalidades, sin pretender con ello agotar el tema, estableciendo para tal efecto

el Ingreso Bruto y el Ingreso Neto, descritos a continuación.
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• Ingreso Bruto

Losdatos reportados por los pescadores de las diferentes comunidades son sumamente variables,

ubicándose montos sobre el recurso capturado equivalentes a ~3000.00 por semana en épocas

malas, o sea de baja captura, hasta cifras de ~100.000.00 en épocas buenas.

Con el fin de ilustrar y documentar la mención anterior, se presenta a continuación un análisis

sobre los ingresos brutos representativos de diferentes embarcaciones del Golfo. Las cifras

expuestas resultan de la cuantificación de todos los montos registrados en las facturas de

desembarque para cada embarcación seleccionada y reportados durante el año 1995. De ahí se

deduce la gran variabilidad en los montos mensuales para una misma embarcación y las

diferencias entre las embarcaciones incluidas en el análisis, como se visualiza en el Anexo No.

2). El monto máximo alcanza casi los ~ 200.000.00 mientras que el menor se ubica por debajo

NUMERO DE
PESCADORES (+)

VOLUMEN DE
CAPTURA Y

RENDIMIENTO (-)

DETERIORO SOCIAL
AMBIENTAL

INGRESOS
FAMILIARES (-)

SISTEMA PRODUCTIVO
(Tecnología, horas de

trabajo, equipo (+)

Figura No. 7: Representación esquemática del deterioro social - ambiental producto
de sobrepesca.
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delos ~ 40.000.00. El ingreso depende de factores como, recurso capturado y equipo de pesca

disponible, entre otros factores; de manera que normalmente se considera a los pescadores de

camaróncomo los de mayores ingresos.

Elprecio de ese recurso posiblemente permite que aquellas personas dedicadas a la captura del

camarón, obtengan mayores ingresos, como se desprende de la afirmación de un pescador de

Chomes, cuando comenta que en mareas buenas, una sola persona se gana más de ~ 40.000.00

enla semana lo que marca la diferencia entre la pesca del camarón y pesca de escama cuando se

afirma: "el camarón es poquito y se hace bastante, el pescado es bastante pero se hace poquito"

en referencia al monto de dinero en relación con el volumen capturado.

En Cabuya, un pescador explica la influencia del equipo, de las condiciones ambientales (fases

lunares, mareas, vientos), del conocimiento y experiencia del pescador, sobre los rendimientos y

el ingreso, de la siguiente manera:

"Si uno tiene buen equipo, el equipo es lo que manda porque diay, si yo tengo 1000 anzuelos y

me voy aquí, pongo la línea a 25 ó 30 brazadas, con buena camada, en noche de luna que no hay

pulga, uno puede garantizar 60 ó 70 kilos de pescado. Mínimo 60 kilos, a ~ 500, diay son ~

30.000 en una noche.

Ahora, si tiene paños buenos para pescar pargo, tres pacas de trasmallo bien trabajadas, con

conocimiento de donde está el pargo seda, usted puede sacar 500 ó 600 kilos en tal vez tres

noches, un trasmallazo de 200 ó 300 kilos cada trasmallazo. O sea, con conocimiento, con

conocimiento de todo, el pescador no es pescador porque haya pescado, el pescador debe tener

su conocimiento. A veces va a pescar usted y no pesca nada porque hay mucha corriente".

El sentir de muchos pescadores entrevistados es que el ingreso en la pesca "es bueno, es bien

bueno", pero por otra parte se coincide en que por lo general, el pescador expresa

disconformidad con el rendimiento (captura) logrado. Además se coincide en señalar el
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alcoholismo, conformismo y la falta de capacidad administrativa, como causantes del deterioro

de las condiciones de vida del pescador.

En Morales por ejemplo, se señala que un pescador puede "agarrar 100 kilos de pescado en una

noche, lo que equivale a unos ~40.000. Si cada 15 días tiene usted un salario de ~40.000 es un

buen salario, son ~20.000 por semana, pero el pescador porque se hizo de ~40.000, en esa noche

lo gasta todo".

De igual manera, existen los pescadores que en cada comunidad sirven de ejemplo (trabajadores,

responsables y sin vicios), que han obtenido buenos ingresos a partir de la pesca y disponen de

"las mejores viviendas, viven bien, tienen carro". Algunos de estos han incursionado en otros

negocios (pulpería, bar, puesto de recibo), han introducido mejoras en su unidad de producción

adquiriendo un motor de mayor potencia, aumento en la calidad y cantidad de las artes y hasta

han adquirido más de una embarcación.

Finalmente debe mencionarse un sector importante de pescadores que, a pesar de disponer de los

medios básicos para trabajar y de enmarcarse dentro de los principios básicos de

responsabilidad, no logran superar su estado de postración económica, en razón de no obtener

rendimientos acordes con sus necesidades y espectativas. En su caso, esto implica limitaciones

severas para lograr mejores condiciones de vida para el y su familia, pero fundamentalmente

porque no logra, con contadas excepciones, reproducir su sistema de producción.

• Ingreso Neto

Este apartado permite una mejor visualización de la situación real de los pescadores en términos

de ingreso. Se obtiene como hemos dicho, deduciendo del Ingreso Bruto los gastos en que

incurre la Unidad de Producción Pesquera (U.P.P.). Para este efecto se considera en un primer

momento, solo los gastos reportados en las facturas de desembarque y que corresponden a hielo,

combustible, aceite y algunos casos de camada.
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Los gastos reportados por las embarcaciones estudiadas, se aprecian en el Anexo No. 3,

observándose que no existe un patrón de gastos homogéneo entre embarcaciones, como tampoco

existe un gasto constante para cada embarcación. Si se observa alguna relación al comparar los

gastos con los días de pesca de cada una de ellas, donde lógicamente el mayor número de días

trabajados implica un mayor gasto.

Algunas embarcaciones no reportan gastos en sus facturas de desembarque, por lo que para el

cálculo de su Ingreso Neto, se asumen los gastos promedio mensual de aquellas embarcaciones

de condiciones similares en cuanto a su forma de operación y que además pesquen un número de

días similar. En esta forma se ha completado el Anexo No. 4 en donde se observa la disparidad

en los montos obtenidos para cada embarcación, los cuales van desde nO.OOO mensuales hasta

cerca de ~170.000 por mes

A esas cifras se le deberá deducir otros conceptos como el porcentaje correspondiente al peón

cuando lo hay (25 %), mantenimiento de equipo y amortización, estimada por los pescadores en

un 25 %, quedando el propietario de la embarcación con un 50 % del ingreso neto, como capital

disponible para sus gastos cotidianos y reproducción de la unidad de producción.

La división del Ingreso Neto en cuatro partes, dos para el propietario, una para el equipo (que

queda en manos del propietario) y otra para el peón, es una forma tradicional y constante en todo

el Golfo, a lo sumo varía en algunos casos en que el propietario decide otorgar un 30 % al peón,

como estímulo que garantiza su continuidad en aquella unidad de producción, dada su

experiencia y/o responsabilidad en el trabajo.

Nótese que se está analizando el Ingreso Neto promedio mensual, pero SI se examma el

comportamiento de cada mes para algunas embarcaciones, encontramos cifras menores a los ~

5.000, con lo cual dificilmente pueda subsistir una familia, sobre todo si no ha sido posible una

administración adecuada de los recursos, en aquellos meses de mayor ingreso.
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Es común que el pescador adquiera compromisos financieros con los comerciantes (puestos de

recibo), lo cual se traduce en un endeudamiento crónico, que deberá cancelar mediante la

deducción de un porcentaje o monto fijo de su ingreso. Tal endeudamiento surge por varias

razones, entre ellas reparaciones de equipo, compra de repuestos, préstamos para manutención

familiar o para solventar alguna necesidad repentina (enfermedad, embargo, etc), lo que refleja

la incapacidad de muchos pescadores para acumular algún capital, para enfrentar imprevistos.

Lo que resulta aún peor, es la forma en que se deben retribuir los compromisos financieros con

el comprador, dado que, aunque no se puede generalizar, es frecuente que el valor de los

repuestos, equipos, reparaciones mecánicas y otros "servicios" sean incrementados

significativamente por el comerciante (prestamista) en detrimento de la economía del pescador.

Estos compromisos además guardan otro objetivo, cual es que el pescador deberá entregar su

producto de manera permanente al comprador con quien tenga deudas, de manera que pierde

totalmente la posibilidad de acceder a mejores precios en la misma comunidad. Por el contrario,

queda sujeto a las disposiciones y caprichos del comprador con el cual está comprometido.

En ocasiones el comprador también le brinda el servicio de pulpería, con lo cual el consumo y

las necesidades básicas de la familia, quedan comprometidas bajo este desigual esquema de

relaciones económicas.

Aspectos Sociales

• Fuerza laboral

La fuerza laboral, en particular el número de pescadores, es un buen indicador del desarrollo de la

actividad. En este sentido, el reducido número de pescadores en épocas anteriores da un idea del

carácter marginal de la actividad en sus inicios. (Cuadro No. 19) muestra el número de pescadores

porcomunidad, en los inicios de la actividad, en algunas de ellas.
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CuadroNo. 19: Número de pescadores por comunidad al inicio de la pesca comercial.

COMUNIDAD NUMERO DE ANOS ANTES DE 1996
PESCADORES

Cabuya 10 20
Pochote 10 17-20
Paquera 15 25
Tárcoles 10 20-25
Manzanillo 10 30
Costa de Pájaros 15 35
Morales 15 25
Chomes 15 35
Pto. Thiel 4 30
San Pablo 20 20
Puerto Jesús ')') 10JJ

Puerto Moreno 20 20-25
Puerto Níspero 10 25

FUENTE: Elaboración propia. 1996

Cuadro No. 20: Número pescadores para algunas comunidades Golfo de
Nicoya. 1992.

COMUNIDAD NUMERO DE RELACIONDE
PESCADORES PROPIEDAD DE

EMBARCACION

Costa de Pájaros 500-600 75 %
Chomes 110 ---
Puerto Jesús 40 Mayoría
Paquera 60 30%
Lepanto 30 Minoría
San Pablo 100 50 %
Pochote 30 Mayoría
Coco rocas 20 Minoría
Palito 59 Mayoría
Bocana 100 50 %
Tárcoles 60 Mayoría

FUENTE: Prediagnóstico COLOPES. UNA. 1992.
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Puedeobservarse el reducido número de pescadores que existían en ese entonces, el cual contrasta,

conla cantidad actual de pescadores, que de paso, constituye uno de los principales problemas

desdeel punto de vista de la sostenibilidad actual de la actividad pesquera en esta región.

El incremento en el número de pescadores, se asocia con la inexistencia de fuentes alternativas de

trabajo,el alto grado de concentración de la tierra y su relativa pobreza productiva para actividades

agrícolas,hacen que la pesca constituya la única fuente de empleo y subsistencia en esa región.

Adicionalmente,la relativa facilidad para aprender el oficio de la pesca, una inversión relativamente

accesiblepara algunos inversionistas no pescadores, la percepción de que existe un recurso

inagotabley en principio, de libre acceso; constituyen elementos complementarios para que día con

díael número de pescadores en el Golfo aumente, en algunos casos sin conciencia sobre el grave

deteriorode los recursos marinos.

Es frecuente tomar el número de embarcaciones como referente del número de pescadores. A pesar

deque existe una relación directa, no es lo más indicado por cuanto el número de embarcaciones

registradasoficialmente, difiere del número real de embarcaciones presentes en el Golfo. Por otra

parte, en la mayoría de comunidades es frecuente la presencia de 2 o más pescadores por

embarcación. Además, las estadísticas no incluyen otros componentes de la fuerza laboral, como

sonlos jóvenes, niños y mujeres, elementos que se profundizarán más adelante.

La Figura No. 6 presenta el comportamiento del crecimiento en el número de embarcaciones

registradas, lo cual mantiene estrecha relación con ese aumento constante en el número de

pescadores. Si se comparan los datos ofrecidos por los entrevistados, se pueden señalar

comunidades como Costa de Pájaros, Chomes y Puerto Thiel en las cuales hace quince años el

númerode pescadores era muy inferior al actual, como se percibe en el Cuadro No. 20. En el

casode la comunidad de Chomes, López, E. y Bretón, 1. 1991. reportan 180 pescadores en 1988,

de los cuales 90 eran propietarios y los otros 90 peones. además agregan 30 piangueros y 35

personas dedicadas esporádicamente a la pesca.
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Porotra parte, la fuerza laboral puede clasificarse de varias formas: Desde el punto de vista de la

propiedaddel equipo se definen propietarios y peones; de acuerdo al tiempo dedicado a la pesca,

podemosdefinir pescadores permanentes y ocasionales. En ambos casos pueden ser peones o

propietariosque se dedican a la actividad pesquera en períodos de buena pesca, por ejemplo

despuésde la veda o cuando aparece el camarón.

Otrasformas de diferenciar la fuerza laboral, van de acuerdo con el recurso capturado aunque quizá

lomás factible de aplicar para efectos prácticos y de mayor facilidad de análisis, se relaciona con el

tipode arte utilizado. Se definen, en este caso los cuerderos, los linieros y los trasmalleros, lo que

nodescarta que en muchos casos los pescadores combinen el uso de diferentes tipos de arte.

Sobrela clasificación de la fuerza de trabajo, en familiar o asalariada, cabe señalar que ambas son

bastantefrecuentes. Sin embargo, en términos de afinidad familiar se abarca fundamentalmente al

dueñode la embarcación, su compañera e hijos menores. Los hijos mayores, normalmente son

considerados como peones aún dentro de la unidad de producción familiar. Los peones en

ocasiones mantienen algún ligamen familiar con el propietario de la embarcación, por lo cual

reciben un porcentaje predefinido como pago (20 a 30 %), aunque en estos casos, es también

factibletrabajar "a medias" como resultado de esos lazos de consanguinidad.

De manera general, puede afirmarse que la fuerza laboral en la zona de Golfo es altamente

especializada en pesca artesanal y en su mayoría alcanza ya la segunda o tercera generación de

pescadores, desde que la agricultura pierde importancia y la pesca adquiere relevancia comercial.

Tambiéncontribuye con esta "especialización" la gran cantidad de personas que han recibido cursos

decapacitación en diferentes aspectos de la pesca.

El grado de especialización de la fuerza laboral pesquera puede interpretarse como un factor

positivo en términos de que mejora la competitividad del pescador dentro de la actividad, sin

embargo es cuestionable el beneficio que este conocimiento genera en relación con la estabilidad de



Desarrollo Pesquero del Golfo de Nicoya: un Enfoque Sistémico

135

alternativas de capacitación para algunos componentes del sector (jóvenes), que solo han

conocido los recursos marinos y fundamentalmente porque limita las posibilidades de visualizar

otrasla pesca como actividad productiva y de realización personal. Adicionalmente, los jóvenes

tienenmayor predisposición para innovar y especializarse en determinada arte de pesca, lo cual

debeser tomado en cuenta en la formulación de propuestas que impliquen transformaciones en el

usode las artes.

Otracondición destacable, vinculada con la fuerza de trabajo es su polifuncionalidad, producto

tambiénde la tradición y de la capacitación, entendiendo que muchos pescadores son capases y

tienennecesidad de participar en diversas tareas directas o colateralmente ligadas a la pesca. Estas

abarcandesde las técnicas de utilización de las artes en la pesca, su construcción y mantenimiento

periódico, lo mismo que de su embarcación y motor, hasta en algunos casos, comercializar el

producto. Plantea lo anterior, la necesidad de mantener un apreciación integral en el enfoque de los

problemasy en las propuestas de capacitación.

¡ Relaciones Sociales

Lasrelaciones sociales se pueden ubicar en dos planos principales: relaciones de producción y

relaciones de intercambio. Las primeras se ubican, para efectos de este estudio, en tomo a la

propiedad de los medios de producción (embarcación y equipos) y se concreta en la relación

propietario - peón, incluyendo en este caso, el rol de la familia.

En cuanto a las relaciones de intercambio, se examina el subsistema de comercialización, la

infraestructura y los servicios de apoyo, que determinan relaciones entre pescadores y de estos con

otrosactores ligados a la pesca (comerciantes principalmente).
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Cuadro No. 21: Número de pescadores, según categoría y
pcrmisionarios por comunidad.

COMUNIDAD PESCADORES PESCADORES NUMERO PEONES PESCADORES/
(TOTAL) (PROPIET ARIOS) PERMISO

Cabuya 14 (*) 7 6 6
Pochote 16 8 8 5
Paquera (*) 50 40 10 mayoría
Tárcoles 100 40 60 mayoría
Manzanilla 70 50 50 25
Morales 60 30 30 17
Cocorocas 50 20 mayoría minoría
Chomes 200 100 100 36
Puerto Thiel 120 15 50 40
Puerto S. Pablo 56 10 50 35
Puerto Jesús 46 30 16 30
Puerto Moreno 124 60 64 40
Puerto Níspero 40 40 pocos mayoría

* Solo tres son activos.

** Incluye Isla Cedros, Punta Cuchillo, Punta del Río, Playa Mangos y Relleno.

FUENTE: Elaboración propia a partir de información recogida en las comunidades. 1996.

• Propiedad de los Medios de Producción

Constituye uno de los puntos álgidos de analisis dentro de la problemática pesquera del Golfo de

icoya, no solo por la diversidad de intereses que al respecto se manejan, sino por la

impresición en la información disponible, como consecuencia de las relaciones poco claras que

se establecen entre empresarios y pescadores.
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Lamayoría de los pescadores, poseen su embarcación bajo su legítima propiedad, adquirida con

recursos propios o a base de financiamiento. Sin embargo muchos pescadores aparecen, en lo

formal, como propietarios de embarcaciones y su respectivo permiso de pesca, aunque el

verdadero dueño puede ser un empresario bajo cuyo mando operan dos o más embarcaciones.

En ese sentido, el pescador solo presta su nombre, considerando los pescadores nativos a esos

inversionistas como "parásitos" u "oportunistas", que usufructuan de los recursos, sin tener

mayores necesidades laborales. De este modo, propietarios de fincas, dueños de pescaderías,

pensionados y hasta profesionales disponen de un número variable de embarcaciones, lucrando

en la pesca a base de aprovechar las necesidades y condiciones de pobreza que padecen

pescadores sin equipo, pero que, necesariamente deben llevar sustento al hogar.

Obviamente, en términos reales, el pescador que se presta para este "juego", dado que constituye

su alternativa de subsistencia, no pasa de ser un peón que recibe a lo sumo un 25 a 33 % del

producto capturado. Esto significa que uno o dos peones se empeñan en capturar mayores

cantidades de producto, con el fin de aumentar sus ingresos y asegurar además sus empleos.

Por otro lado el hecho de no ser los propietarios reales, les induce con mayor frecuencia a

contravenir disposiciones legales como irrespetar la veda, usar artes de pesca prohibidos, trabajar

en horarios no permitidos, partiendo de que los "empresarios" podrán fácilmente enmendar la

situación, si se presenta algún inconveniente con las autoridades del sector.

Según los datos ofrecidos en cada comunidad (Cuadro N° 21), la relación entre el número de

pescadores y número de propietarios es variable. Un caso particular es Puerto Thiel que cuenta

con más de 100 pescadores pero solo 15 de ellos se identifican como propietarios, considerando

la presencia de una cooperativa (COOPEPUERTO THIEL) y al menos dos empresarios con

solvencia económica que suministran equipos a gran cantidad de pescadores de esa comunidad.
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Otras comunidades en las cuales es frecuente encontrar "empresarios de la pesca" son Chomes y

Costa de Pájaros, dada la mayor concentración de población dedicada a la pesca, y a la falta de

alternativas de trabajo, según afirman los entrevistados.

Asumiendo que estos seudo propietarios cumplen un rol similar al de los peones, se pueden

puntualizar algunos aspectos que caracterizan este tipo de relación sociolaboral

• Relación Propietario - Peón

Pueden definirse claramente dos tipos de propietarios: los que son dueños de su embarcación y

equipo de pesca y también participan de la pesca y los que, siendo propietarios, "contratan"

peones para que operen su(s) embarcación(es).

En la actividad de la pesca es frecuente la participación de dos pescadores, en el primer caso el

propietario se hace acompañar de un compañero (peón). Normalmente prevalecen razones de

afinidad familiar o amistad para escoger al compañero y no tanto por razones de responsabilidad

o grado de conocimiento de la actividad, aunque evidentemente estos aspectos también influyen.

En esta situación, cuando el propietario participa en la pesca, la toma de decisiones, en general,

corre por su cuenta, pero el peón que es, efectivamente, solo un "ayudante", también emite su

parecer sobre las acciones a realizar. En pocas ocasiones el propietario toma decisiones

exclusivas sobre lo que se va a hacer.

En lo que si prevalece una mayor diferenciación es en la distribución de las ganancias,

correspondiendo al peón un porcentaje que varía entre el 25 y 30 % de las ganancias, luego de

deducir los gastos. El propietario le corresponde 75 % distribuido en un 25 % para amortizar

deudas, 25 % para "la embarcación o el equipo" y 25 % para sus gastos.

El otro caso, cuando el propietario no participa de la pesca, el 50 % le corresponde al propietario

y el otro 50 % es distribuido en partes iguales entre los dos peones (25 % para cada uno).
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Cuando esto ocurre, el manejo y distribución de responsabilidades es menos diferenciado entre

ambos pescadores.

En ambos casos, el mantenimiento de los equipos de pesca, motor y embarcación, corresponden

al propietario. A esto se debe que algunos pescadores aparentemente prefieran mantenerse como

peones, evitando de este modo asumir responsabilidades y riesgos económicos, aún y cuando

perciban por su trabajo un porcentaje minoritario, en términos de ingreso.

No obstante, lo anterior es aplicable solo para un porcentaje minoritario de pescadores, dado que

la generalidad de los peones plantea la necesidad de disponer de su propio equipo. En ese

sentido parece claro que los peones ocupan el nivel más bajo en la escala de ingresos, lo que

implica que un porcentaje mayoritario de pescadores (Cuadro No. 21) padecen problemas

económicos graves.

• Papel de la Familia

Tradicionalmente la pesca ha sido una actividad desarrollada por hombres y en muy pocas

oportunidades se hace mención y se valora, de manera precisa, la participación de otros

componentes familiares.

Al respecto la participación femenina es un componente intrínseco dentro del proceso de

producción global de la pesca, no solo como participante directo, sino cumpliendo funciones

complementarias o colaterales del proceso productivo.

De hecho, la participación directa de la mujer en la pesca ha sido subestimada y subvalorada, por

cuanto, a 10 sumo, se reconoce por parte de los pescadores, una función de "oficios domésticos"

o de "acompañar de vez en cuando" en las labores de la pesca.
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Sinembargo, prácticamente en todas las comunidades la presencia de mujeres participantes en la

pesca es muy frecuente, inclusive como propietarias de equipo. En este último caso, muchas

mujeres propietarias "contratan" tripulación para que le operen sus equipos, distribuyendo las

ganancias en un 50 %.

Un caso particular sobre la participación de la mujer en la pesca, se refiere a la comunidad de

Playa Blanca de Paquera, en la cual casi el 50 % de quienes participan en la pesca son mujeres,

muchas de ellas propietarias que participan activamente en la actividad, cumpliendo el mismo

rol y funciones que los hombres pescadores.

En un reciente estudio realizado por González, L. (1993), sobre la participación de la mujer

costarricense en la pesca, se señala la relevancia que su trabajo juega dentro de las unidades de

producción y en el sistema de producción pesquera en general. La participación incluye la

realización de actividades directamente ligadas al proceso extractivo, además de otras de carácter

complementario e inclusive no ligadas a la pesca, pero fundamentales dentro del sistema de

producción.

Aunque no hay datos precisos sobre el número de mujeres que participan en la pesca en la región

del Golfo, conservadoramente podría pensarse que sobrepasan ellO % del total de la mano de

obra pesquera, cifra que debe ser corroborada en estudios posteriores. De paso, debe

profundizarse en el aporte de la mujer dentro de la estructura de producción pesquera, valorando

en su real dimensión, su rol productivo y reproductivo en el sistema.

Igualmente es urgente y necesario profundizar en el análisis de la participación de la mano de

obra infantil, dentro de la actividad pesquera, considerando que, al igual que en el caso de las

mujeres, el aporte de mano de obra es considerado por los pescadores como "ayuda" o para que

"vayan aprendiendo", aunque su aporte en términos económicos, no ha sido valorado.
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Engeneral, la participación de mano de obra infantil en las actividades pesqueras es un problema

que no ha sido debidamente analizado. Al preguntar por la participación de los niños en la

pesca, los pescadores prefieren ocultarlo, aunque la observación directa permite comprobar que

esta es frecuente en actividades que van desde la extracción con trasmallo o cuerda, o en

actividades colaterales como la limpieza de pescado, descabezado de camarón, trabajo por el que

enocasiones no reciben ningún pago o este es insignificante.

En síntesis, la participación del núcleo familiar en las actividades de la pesca debe visualizarse

en términos relativos, dado que la afinidad de quienes participan en una misma unidad

productiva, no responde necesariamente a razones de consanguinidad, sino a razones de

conveniencia laboral, lo cual se consigue con un buen compañero, más que con un buen familiar.

Obviamente muchos padres dan oportunidad de trabajar a sus hijos, sobre todo adolescentes, en

razón de unificar el ingreso familiar, pero particularmente porque las limitadas opciones de

incorporar la fuerza laboral en actividades productivas diversas, está casi ausente en la mayoría

de comunidades.

Subsistema de Comercialización e Infraestructura de Apoyo

La comercialización del producto, cuya forma tradicional consistía en trasladarlo directamente a

Puntarenas, fue cambiando a medida que diferentes compradores fueron llegando o se fueron

instalando en las comunidades. En cada lugar los compradores instalaban neveras, lo que implica

laintroducción del uso del hielo y como resultado, un impulso sustancial en el fortalecimiento de la

explotación y de la comercialización. Estos compradores transportaban el producto en lancha a

Puntarenas; es decir, ya el pescador no viajaba a Puntarenas, los comerciantes viajaban a las

comunidades.
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Laapertura y mejoramiento de los caminos, que en la agricultura y sobre el pequeño productor tuvo

efectosno deseados, permite impulsar la actividad pesquera, al establecerse puestos de recibo en la

mayoríade las comunidades pesqueras del Golfo, esquema de comercialización que, con algunas

variantes,se mantiene en la actualidad.

Loscambios en el proceso de comercialización implicaron modificaciones en el manejo del

producto. De ofrecer un producto salado o seco, se pasa a trasladar el producto fresco a Puntarenas

y posteriormente a conservar el producto en frió, por algunos días, en centros de acopio creados en

lasmismas comunidades, para su posterior traslado a los centros de comercialización mayoristas.

Enel Golfo de Nicoya se han establecido, al igual que en otras regiones pesqueras, los esquemas

tradicionales de comercialización, en los que se tipifica la presencia de compradores intermediarios,

que tienen ubicados, en cada centro pesquero, uno o varios puestos de recibo, en los que los

pescadoresvenden sus productos.

Con contadas excepciones, los puestos de recibo en la mayoría de las comunidades del Golfo

guardan condiciones similares en cuanto a infraestructura, diseño, materiales de construcción,

capacidad de almacenamiento, facilidades de desembarque y forma general de operación.

Lascondiciones infraestructurales para el manejo y almacenamiento de producto en los puestos de

reciboes bastante pobre, en términos de las condiciones y facilidades disponibles.

En la mayoría de las comunidades hay uno o dos puestos, algunas cuentan con cuatro o CInCO

(Chomes, Puerto Thiel, Chira) y una tiene dieciséis puestos (Costa de Pájaros). La mayoría de los

puestos son pequeños, con una capacidad de almacenamiento que varía entre mil y tres mil kilos;

algunos están construidos en cemento, pero la mayoría en madera o zinc. Las neveras son de

cemento, madera o fibra de vidrio y disponen de los servicios básicos.
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Conlas excepciones correspondientes, puede afirmarse que en la mayoría de los puestos de recibo

existeuna inadecuada distribución del espacio, por lo cual es frecuente encontrar el mismo lugar

destinado para la manipulación de pescado funcionando como bodega, almacenamiento de

combustible y oficina administrativa. Estas condiciones, evidentemente no son las más

recomendablespara el manejo de productos pesqueros.

Encuanto a la propiedad o administración de los puestos de recibo, suele estar en manos de un

intermediario que en la mayoría de las comunidades del Golfo, es nativo de la región, o cuando

menosde comunidades aledañas. Podrían calificarse como pequeños empresarios que han logrado

invertiren una infraestructura básica para la comercialización de los productos. Algunos disponen

detransporte propio, pero la mayoría depende de otros intermediarios transportistas, para sacar el

producto.

Referente a las formas de pago a los pescadores por parte de los propietarios de los puestos de

recibo,debe señalarse que existen dos formas básicas de hacerla, dependiendo del tipo de relación

que se establece entre unos y otros: el pago inmediato cuando el pescador hace entrega del

producto en el puesto, es decir a diario y en otros casos se recurre al pago semanal que

normalmente se realiza el sábado, previa deducción de los gastos. Este último caso parece ser más

comúncuando los pescadores operan alrededor de alguna forma de organización.

Otro aspecto relevante que en este apartado debe ser tomado en cuenta, está relacionado con el

comportamiento de los precios pagados al pescador por parte de los compradores. El pescador

recibeel margen más bajo en la escala de precios, fijados por norma general por el comprador. La

competencia entre los compradores, si bien genera alguna diferencia en los márgenes de precios,

responde más bien a situaciones específicas de un determinado momento, lo que genera cierta

movilización de los pescadores de uno u otro puesto. Sin embargo, una vez logrado el objetivo

estratégico del comprador, el precio en el medio local se estabiliza de nuevo.
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Es destacable, en materia de precios, la dependencia total que padecen los pescadores, con respecto

a loscompradores, dado que no existen mecanismos de información que permitan a los primeros

conocersobre el comportamiento de los precios en el mercado nacional e internacional y ningún

controlde parte del estado para controlar los precios y márgenes de ganancia en las diferentes

etapas de la comercialización.

Conrespecto a otro tipo de facilidades o servicios, debe señalarse que la disponibilidad de hielo

(Cuadro No. 22), si bien es posible en todos los puestos, solo en algunas localidades hay fábrica de

hielode manera que este debe ser traído de otros centros poblacionales como Puntarenas, Paquera,

Nicoya o el mismo Costa de Pájaros. Una situación similar ocurre con el suministro de

combustibleque debe ser traído por los puestos de recibo para abastecer a los pescadores, haciendo

usode diferentes recipientes de cuestionable calidad.

Cuadro No. 22: Infraestructura y servicios de apoyo

COMUNIDAD FABRICA DE MECANICADE CONST. YREp·~···
HIELO MOTORES ARTES ...

Cabuya - -- - -- - --

Pochote - -- - -- - --

Paquera + + +
Tárcoles 2 - -- +
Manzanillo - -- - -- +
C. Pájaros 3 + +
Morales - -- + +
Coco rocas - -- - -- - --

Chomes + - -- +
P. Thiel + - -- +
P. San Pablo - -- + +
P. Jesús - -- - -- +
P. Moreno + + +
Pochote
P. Níspero - -- - -- +

FUENTE: Elaboración propia.
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Sobre el destino de la producción, se tienen dos mercados perfectamente definidos, de acuerdo al

tipo de especies capturadas. Del Golfo de Nicoya el camarón y el pargo se destinan al mercado

internacional, principalmente Estados Unidos, mientras que el resto de la producción en su mayoría

es colocado en el mercado nacional.

Cuadro No. 23: Manejo del producto, comercializacion, procesamiento,
mercadeo y puestos de recibo por comunidad.

COMU

Cabuya + + + + +
Pochote + + + +
Paquera + + + +
Tárcoles + + + + + 5 5

Manzanilla + + + + + 2 3 5
C.Pájaros + + + + + 12 3 16

Morales + + + + + 2 2

Cocorocas + + + + + 1 I

Chomes + + + + + I I 2

P Thiel + + + + + 3 I 4

P.S. Pablo + + + + + 2 2

P Jesús + + + + + 1 2

P.Moreno + + + .¡. + I

Pochote + + + + + 2

P Níspero + + + + + 2

De hecho, hasta finales de los años 70 casi el 100 % de los productos pesqueros consumidos a nivel

nacional provenían del Golfo de Nicoya, en tanto se estima que, actualmente, el Golfo de Nicoya

aporta un 28 % a la producción pesquera nacional (Chacón, 1992)
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Eltratamiento y forma en que entrega el producto en el puesto, depende del destino final del

mismo. Así por ejemplo el pargo que se recibe en Paquera o Pochote, reune mejores condiciones

queel producto entregado en otras zonas, dado que es producto de exportación. Los productos para

elmercado nacional son tratados de manera menos rigurosa en cuanto al manejo.
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CAPÍTULO V: SÍNTESIS

1. ZONIFICACIÓN

El análisis del Sistema Pesquero del Golfo de Nicoya realizado en páginas anteriores, ha

permitido conocer y comprender la problemática general de la región, su relación con el

entorno regional, nacional e internacional, así como su dinámica evolutiva.

Aunque el interés de esta investigación se centra en el Sistema Pesquero, conviene, a partir

de este, trascender al siguiente nivel, es decir al Sistema de Producción Pesquera, con el fin

de precisar en mayor medida su diversidad, estructura, lógica de funcionamiento y su

situación socioeconómica, con el propósito de aportar información que sustente posteriores

políticas sectoriales.

Dentro de este marco de referencia la zonificación de la región en estudio, cobra relevancia

como paso intermedio entre el análisis general del Sistema Pesquero y el estudio detallado

de los Sistemas de Producción Pesquera. Se sustenta la zonificación en dos elementos

básicos: La delimitación de zonas homogéneas, y en la identificación y jerarquización de

sus problemáticas.

La zonificación responde a la búsqueda de recurrencias que permitan reagrupar

comunidades o grupos de pescadores en un número más restringido de categorías - tipo, a

partir de las cuales sea posible identificar estrategias de intervención y desarrollo para cada

una de ellas.

Para el caso específico del Golfo de Nicoya no se han dado, en términos formales,

propuestas de zonificación que permitan definir áreas o subzonas cuya homogeneidad esté

fundamentada en variables diversas y que faciliten visualizar tal homogeneidad de una
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manera más integral. Es decir, si bien algunos grados de diferenciación son posibles a

simple vista, lo cierto es que no se ha dado ninguna zonificación sistemática que ligue

características y condicionantes del medio natural, con el desarrollo tecnológico, social y

económico que dentro del Golfo de Nicoya ha tenido la actividad pesquera a lo largo de los

años.

A pesar de ello, diversos esfuerzos específicos han sido realizados con el fin de caracterizar

y diferenciar el Golfo de Nicoya. Uno de ellos está basado fundamentalmente en

necesidades administrativas, implementado por la Dirección General de Recursos Pesqueros

y Acuicultura, hoy rNCOPESCA, para el manejo de sistemas de control estadístico de las

capturas. Dentro del Golfo de Nicoya, para esos efectos, se han definido tres zonas, según

Decreto JD-187-GACETA 165, del 30 de agosto de 1996 (Figura No. 8)

Zona A: Comprendida entre la linea de paso del ferry del Tempisque y la línea imaginaria

que va del faro del muelle de Puntarenas, a las Islas Negritos.

Zona B: Comprendida entre el límite anterior y la línea imaginaria que va de Los negritos

a Isla Herradura.

Zona C: Establecida entre el límite anterior y la línea imaginaria comprendida entre Cabo

Blanco y Punta Judas, en la Boca del Golfo.

Desde el punto de vista técnico científico, la caracterización fisico - biológica del Golfo ha

sido planteada por diversos estudios, como se señaló en el apartado correspondiente.

Individualmente, esos estudios plantean algún nivel de zonificación del Golfo que incluyen

variaciones en la distribución de temperatura y salinidad anual, estratificación de los aportes

de agua oceánica y fluvial, distribución de nutrientes, caracterización de los ecosistemas

costeros, tipos de sustratos y presencia de especies pesqueras. Sin embargo, no se han

logrado niveles de integración y articulación de estos factores con el proceso de desarrollo

pesquero.
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En relación con la actividad pesquera, Kolberg, W. et al. (1981), realizan lo que podría

considerarse una aproximación para zonificar, describiendo la ubicación general de los

asentamiento s de pescadores y las principales zonas donde operan estos, en el interior del

Golfo de Nicoya. Analizan también, someramente, la distribución de las capturas en el

Golfo y las principales especies que lo componen. Obviamente, tal descripción difiere

sustancial mente de la situación actual prevaleciente en el Golfo.

Bretón, 1. Y otros (1990) aparte de reconocer el nivel de diferenciación establecido por el

INCOPESCA desde el punto de vista físico y señalar su incidencia en los procesos de

trabajo pesquero; propone otros seis niveles necesarios para lograr una zonificación más

completa que se retornan más adelante.

Por ahora cabe señalar que, desde el punto de vista físico ambiental de zonificación, en el

Golfo podrían establecerse dos zonas bien diferenciadas entre si, pero de gran

homogeneidad en cada una de ellas. Algunas características se puntualizan en el Cuadro

No. 24 y en el Anexo No. 6.

En cuanto a los recursos biológicos explotados por las comunidades de pescadores (Anexo

No. 1 y 7), si bien algunas especies son comunes en ambas zonas, es claro que existe una

representación específica que define a cada una de ellas. Así por ejemplo especies

importantes de peces en la zona interna abarcan varios scianidos (Cynoscion

squamipinnis, C. albus, C. stolzmanni), Róbalos (Centropomus undecimalis, C.

pectinatus), Bagres, Arius sp.), mientras que en la zona externa son comunes pargos

(Lutjanidade), cabrillas (Serranidae), el congrio (Hildebrandia nitens) (Kolberg, W. et

al. 1981;Campos,J. 1984).

La presencia de manglares en el interior del Golfo, favorece la explotación de algunas

especies de moluscos como (G. grandis, A. tuberculosa, A. similis, P. asperrima, entre

otras; en tanto que en la zona externa si bien la explotación tradicional de moluscos ha
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decaído, ha sido medio adecuado para la extracción de cambute, entre otras especies. En

esta zona ha estado también presente la pesca de langosta y pulpo, mediante la técnica del

buceo.

Cuadro No. 24: Diferenciación física de la zona externa y zona
interna del Golfo de Nicoya.

VARIABLE ZONA EXTERNA ZONA INTERNA

Profundidad 50-200 m 20m
Ancho máximo 34 Km 20 Km
Tipo de sustrato Arenoso Fango-arenoso
Salinidad promedio 33% 25
Morfología costera Playas y zonas Manglares

rocosas
Aporte de nutrientes Aporte oceánico Arrastre fluvial

FUENTE: Elaboración propia.

A partir de la información brindada por los pescadores, en cuanto a especies capturadas, la

zonificación biofisica del Golfo se complementa con este elemento (Cuadro N° 25).

De igual manera que pueden establecerse diferencias locales en el Golfo, a partir de sus

características físico-ambientales, es posible establecer caracterizaciones basadas en

variables tecnológicas, que a su vez han sido en parte condicionadas por las posibilidades

que ofrecen esos ambientes.

Al respecto, cabe mencionar que la utilización de ciertas artes de pesca está sujeta a la

presencia de determinadas especies y las posibilidades que el medio natural ofrece para que

puedan ser empleadas, lo que de alguna manera se refleja en la distribución de las licencias

de pesca otorgadas por el INCOPESCA (Cuadro No. 26, Anexo No. 8), así como las zonas

definidas por la Institución (Cuadro No. 27). Así por ejemplo, es característico en las
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comunidades de la zona externa del Golfo (Pochote, Paquera, Tárcoles), el uso mayoritario

de la línea planera para capturar especies características de fondos rocosos y en donde el uso

de otros artes es dificil (Anexo No. 9).

Cuadro No. 25: Especies de mayor captura según zona del Golfo de Nicoya

ESPECIE ZONA EXTERNA ZONA INTERNA

Pargo + -
Macarela + -

Sierra + -
Cabrilla + -
Mero + -
Tiburón + -
Camarón - +
Corvina - +
Lisa - +
Róbalo - +
Bagre - +
Sardina - +
Jurel - +

FUENTE: Elaboración propia.

No obstante, este mismo arte es también empleado en la parte más interior del Golfo de

Nicoya (Puerto Jesús, Pochote, Copal, Puerto Moreno, Níspero), donde si bien el tipo de

sus trato permite el uso de otros artes, la presencia de ciertas especies importantes y

accequibles con línea, justifican su uso flote o taiwanesa, que fue adoptada por un número

importante de pescadores y se utiliza fundamentalmente en la sección media, en

comunidades como Jicaral, Manzanillo, Lepanto, Chomes y las islas. Esta no puede ser

adecuadamente utilizada en la parte interna dado que, según afirman pescadores de Puerto

Moreno y Copal, la turbidez del agua imposibilita su uso en esta zona.
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Cuadro No. 26: Licencias por (tipo de pesca) otorgadas a los pescadores artesanales
en el Golfo de Nicoya.

COMUNIDAD NUMERO DE LICENCIAS
A (1) E.S (2) A +ES (3) OTROS (4) N.D (5)

PuertoThiel 65 --- 12 1 3
Islade Chira 150 1 8 1 6
PuertoNíspero 18 --- 2 --- 1
Jicaral 22 --- 4 --- 3
Chomes 41 2 1 --- 2
PuertoSan Pablo 61 --- S --- 2
Lepanto 13 2 1 1 4
IslaCaballo :; 4 2 2 3
Puertolesús 26 --- 6 --- ---

Pochote 33 --- 3 --- 1
Manzanillo 25 6 8 1 4
PuertoMoreno 14 2 4 --- 2
Quebrada Honda 11 1 2 --- ---
Cocorocas 4 2 5 --- I
Níspero 5 --- 1 --- ---
Corozal I --- --- --- ---

IslaVenado 39 9 2 7 4
Abangaritos 3 --- 2 1 1
Colorado 5 --- --- --- ---

Copal 2 --- --- --- ---

Morote 1 --- --- --- ---

Nozara 1 1 --- --- ---

Punta Morales 3 2 1 --- 1
S. Rafael Paquera --- 2 --- --- ---

Costa de Pájaros 73 15 60 8 13
Tárcoles --- 41 --- --- 20
Paquera --- 19 2 3 4
Montezuma --- I --- --- ---

Cóbano --- S --- 2 2
Tambor --- 1 --- --- 2
Cabuya --- 1 --- --- ---
Isla Bejuco --- 1 --- 2 2
Isla Cedros --- 1 --- --- ---
Mata de Limón --- 1 --- --- ---
Playa Blanca --- 3 --- 2 2
Gigante.Paquera --- --- 1 --- ---

1. Camarón 2. Escama 3. Camarón-Escama
4. Otros. Se refiere a licencias, G. Aj, ESD, A+G, A+CG, ESD, A+ESD, l.ESJ. EST, ESL, ST, XST.

(Pesca fuera del Golfo).
5. N.D. no se consigna ningún dato en los registros.

FUENTE: Elaboración propia a partir de registros de INCOPESCA.

153



Desarrollo Pesquero del Golfo de Nicoya: un Enfoque Sistémico

154

En cuanto al empleo de trasmallos (Anexo No. 10), puede afirmarse que, tradicionalmente,

el trasmallo de uso generalizado en todo el Golfo ha sido el de tres y media pulgadas,

aunque evidentemente, el nivel de intensidad en el uso del mismo, varía de comunidad a

otra. En los últimos años es también de uso general el trasmallo camaronero o de tres

pulgadas, aunque este es más comun en la zona central de Chomes, Manzanillo, Costa de

Pájaros, Isla de Chira, Puerto Thiel y Jicaral, entre otras.

La presencia de otros tipos de trasmallo, de empleo más localizado ameritan un análisis más

minucioso, con el fin de precisar su grado de uso y distribución efectiva. Si es destacable,

el mayor empleo de trasmallos de malla grande (cinco, seis y ocho) en la parte interna del

Golfo, combinando su uso con trasmallo de 3 pulgadas principalmente.

Desde el punto de vista del tipo de embarcaciones empleadas, Kolberg, W. et al. (1981)

establecen algunas diferencias entre los pescadores del interior (cayuqueros) y los

pescadores urbanos que usan lanchas de motor interno. Sin embargo estas diferencias

prácticamente han desaparecido y actualmente la embarcación de uso generalizado viene a

ser la panga, lo que de paso, se puede percibir por el tipo de combustible usado (Cuadro

No. 13). En ese sentido, la embarcación no constituye una variable que, con la información

disponible, permita establecer diferenciaciones importantes dentro del Golfo.

Para darle mayor sentido a la zonificación del Golfo y asumiendo que las referencias

anteriores requieren mayor nivel de profundización y precisión, es necesario introducir otros

elementos relevantes que permitirían una mayor clarificación en este aspecto,

particularmente a nivel socioeconómico y tecnico-productivo.

Por ejemplo, desde el punto de vista demográfico, interesan las características de los grupos

familiares en cuanto a número de miembros, edades, ocupación y especialización

ocupacional, aspectos considerados por Bretón y otros (1990), como segundo y tercer nivel

de zonificación.
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De esta manera encontramos comunidades como Puerto Thiel, Chomes, Puerto Jesús,

Lepanto, Puerto Moreno, Morales, donde la mayoría de las familias son nativas de la misma

comunidad, son numerosas y se dedican casi exclusivamente a la pesca, mientras que

comunidades como Pochote, Jicaral, Costa de Pájaros, Paquera y Tárcoles presentan una

composición más heterogénea en términos de origen y una mayor diversificación en sus

actividades productivas.

La dimensión histórica de los procesos de trabajo pesquero, constituye otro elemento

importante en un proceso de zonificación. (Bretón, 1. y otros. 1990) y se relaciona

directamente con la concepción cultural de sus actividades productivas, sobre las que se

sustenta el conocimiento y experiencia de los productores. La claridad conceptual de esta

dimensión es fundamental para la búsqueda de posibilidades de trabajo alterno a la pesca.

Es de suponer que comunidades con un mayor arraigo pesquero (Puerto Thiel, San Pablo,

Chomes, etc), se mostrarán más reacias a emprender nuevas opciones.

Este autor también menciona otras dimensiones para la zonificación, como son la presencia

o ausencia de "coaliciones estructuradas" entre pescadores y organizaciones de diferente

índole, la familiarización de las comunidades con la intervención exterior, el nivel de

correspondencia entre entidades político-administrativas y las barreras étnico-culturales.

Estos niveles de análisis, aunque importantes, no resultan fundamentales para el alcance de

los objetivos de este estudio, orientado a comprender la estructura y lógica de los Sistemas

de Producción Pesquera.

En un estudio donde la zonificación constituya un eje fundamental de trabajo, deberán

contemplarse los niveles o dimensiones anteriores, e incluir otras que, aunque menos

ligadas con la actividad pesquera, potencian el conocimiento de estos sistemas de

producción y sobre todo permiten visualizar políticas y estrategias de desarrollo para la

región. Cabe mencionar, entre estas, infraestructura física y social, régimen de tenencia y

distribución de la propiedad, condiciones agro eco lógicas del entorno y nivel de desarrollo

de otras actividades productivas.
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Cuadro No. 27: Zonas de Pesca dentro del Golfo de Nicoya

COMUNIDAD D F N.D.
Puerto Thiel 82 --- 3
Isla de Chira 169 --- 6
Puerto Níspero 22 --- I
Jicaral 29 I 3
Chomes 44 1 I
Puerto San Pablo 71 --- 2
Lepanto 17 I 4
Isla Caballo 10 5 3
Puerto Jesús 36 2 ---
Pocho te 39 --- 1
Manzanillo 45 3 4
Puerto Moreno 23 1 2
Quebrada Honda 16 --- ---
Cocorocas 16 --- 1
Níspero 6 1 ---
Corozal 1 --- ---
Isla Venado 54 6 4
Abangaritos 7 1 I
Colorado 5 --- ---
Copal 2 --- ---
Morote 1 --- ---
Nozara 1 1 ---
Punta Morales 7 --- 1
S. Rafael Paquera --- 2 ---
Costa de Pájaros 35 182 13
Tárcoles --- 41 20
Paquera 5 21 4
Montezuma --- 1 ---
Cóbano --- 7 2
Tambor --- 1 2
Cabuya --- l ---
Isla Bejuco --- 1 2
Isla Cedros --- 1 ---
Mata de Limón --- 1 ---
Playa Blanca --- 3 2
Gigante.Paquera --- 1 ---

D. Dentro del Golfo F. Fuera del Golfo.
No se incluye Puntarenas Centro, localidad que posee 449 embarcaciones cuyos propieta-
rios son de localidades ubicadas al interior del Golfo (Costa de Pájaros, Paquera, Chomes)

FUENTE: Elaboración propia, a partir de registros de INCOPESCA.
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En la presente investigación, estas variables han sido parte del análisis, pero no con el nivel

de profundidad requerido para proponer W1azonificación con mayor grado de definición.

En este sentido, lo planteado tiene más bien carácter proyectivo.

2. TIPOLOGIA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PESQUEROS (S.P.P.)

El análisis profundo y detallado de los sistemas de producción pesquera, permite generar

tipologías que incorporan en su definición, elementos que trascienden no solo sus

características actuales, sino otro tipo de consideraciones históricas que las han

condicionado. No obstante, en esta investigación el interés se ha orientado

fundamentalmente a nivel del Sistema Pesquero, por lo que la tipología resultante en este

caso, se obtiene más bien de forma deductiva, sujeta a replanteamiento s y ajustes que sean

generados en futuras investigaciones, en este campo.

Mediante el estudio del Sistema Pesquero, se visualiza la existencia de diferentes tipos de

actores sociales involucrados en dicha actividad. Sobre esta base se ubican seguidamente,

aquellos elementos y criterios que mejor contribuyen a definir los tipos de pescadores

presentes en el Golfo.

Debe señalarse que los criterios de tipificación a ser empleados, responden a JUlClOS

preferiblemente cualitativos, en tanto que los aspectos de tipo cuantitativo tienen, por el

momento, más bien carácter ilustrativo, sujetos a perfeccionamiento en futuras

investigaciones.

Determinadas líneas de investigación como lo señala White, (1989), citado por Houde, E.

(1991), privilegian esa dimensión cualitativa en el análisis de la diferenciación, razonando

que "contrariamente a W1a división demasiado cuantitativa que se concentra en las

desigualdades de ingreso, el análisis del proceso de diferenciación enfoca también una
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dimensión cualitativa que incluye las transformaciones en las formas de relación que une a

los individuos o a los grupos" (White, 1989). Así pequeños productores pueden convertirse

en semiproletarios y viceversa, teniendo siempre el mismo ingreso.

Debe tomarse en cuenta que la presente tipología, pretende dejar en evidencia la existencia

de tipos de pescadores diferenciados. En consecuencia, cualquier propuesta de intervención

para el desarrollo de la pesca en el Golfo de Nicoya, deberá considerar las particularidades

del pescador, procurando la formulación de propuestas y tratamientos diferenciados, de

acuerdo a las condiciones específicas de cada tipo.

Criterios de Tipificación

• Acceso a los Medios de Producción

Considerando que uno de los atributos que definen la actividad pesquera se fundamenta en

el criterio de "propiedad común de los recursos" (Pollnac, R., Poggie, J. y Fierro, M., 1989)

lo que implica que el primero en llegar a los puntos de pesca se apropia de los recursos

marinos disponibles, se requiere entonces considerar otros elementos que definan,

caractericen y diferencien las posibilidades de acumulación de capital y la diferenciación

social de los productores de la pesca.

Como elemento para realizar tales especificaciones, se recurre fundamentalmente a la

disponibilidad y apropiación de los medios de producción, encontrando sobre esta base, dos

grandes categorías de productores: los propietarios y los no propietarios, es decir, dueños

de equipo y trabajadores a la parte (peones).

• Permanencia e inserción en la actividad

Algunos pescadores practican la pesca ocasionalmente, cuando aprovechan épocas de buena

captura o cuando recurren a otras alternativas laborales, de manera que el grado de
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rentabilidad de la actividad, determina su participación en ella. De esta manera,

propietarios y peones pueden ubicarse en dos grandes grupos: pescadores permanentes y

ocasionales.

Además el propietario puede ubicarse como participante o ausentista, según sea su forma de

actuar en la actividad. El participante, por lo general, es el típico pescador del Golfo, que

dispone de medios de producción y actua directamente en las actividades pesqueras,

contrario a este, el ausentista pone sus medios de producción en manos de otros,

fundamentalmente los peones, quienes ejecutan las actividades.

Conjugando los anteriores criterios, se obtiene una primera aproximación de tipologías, del

que se deriva el siguiente esquema:

¡->

I
I

PROPIETARIO~--~I
i
I
~>

¡->

I
PERMANENTE~

I
~>

AUSENTISTA

PARTICIPANTE

¡->
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• Recurso Capturado

De acuerdo con el recurso que los pescadores capturan, se visualizan otros niveles de

organización productiva, que resultan determinantes en la toma de decisiones por parte del

pescador y fundamentales en el análisis desde una perspectiva sistémica. En los S.P.P. del

Golfo se identifican dos subsistemas relativamente bien definidos: camaronero y de escama.

El primero captura precisamente camarones mientras que diferentes especies de pescados

son capturados por los segundos.

• Tecnología

La tecnología que se utiliza en los Sistemas de Producción Pesquera, responde en gran

medida al tipo de recurso que se captura. En el caso específico del Golfo, el tipo de

embarcación con que cuente el pescador, no está determinada o condicionada,

necesariamente, por este factor. En gran parte las condiciones naturales del medio y las

especies disponibles, posibilitan acceder al recurso con diferentes tipos de embarcación.

Lo anterior a hecho que algunas veces los pescadores disponen de algún tipo de

embarcación (bote, panga o lancha) por razones circunstanciales, aunque la tendencia es

clara en la generalidad de los pescadores en cuanto a apropiarse de una panga, sobre todo si

es de fibra de vidrio.

En relación con el motor, constituye uno de los elementos tecnológicos importantes, en el

fortalecimiento y mejoramiento del Sistema de Producción Pesquera, aunque sus

características específicas (potencia, marca, etc) solo hasta en los últimos años parecen

determinantes en los rendimientos, sobre todo en lo que a la pesquería del camarón se

refiere.
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En el caso de la pesca del camarón el uso de botes de remo o de lanchas grandes con motor

incorporado es casi inexistente, prevaleciendo la panga con motor fuera de borda. El uso de

botes o lanchas es casi exclusivo de la pesca de escama, empleando de paso, la línea y la

cuerda como arte de pesca prevaleciente. En el caso de la pesca del camarón solo se usa del

trasmallo de 3 pulgadas, mallas menores están prohibidas en el Golfo.

En la captura de pescado, las posibilidades de emplear diferentes tipos de arte se

incrementan, contando como ya se mencionó con la cuerda de mano, la línea larga,

diferentes tipos de trasmallo según el recurso a capturar y las diferentes combinaciones de

estas artes, de acuerdo con su posición dentro del Sistema.

Se señaló anteriormente que la cuerda mantiene un uso marginal y decadente como arte de

pesca, que se usa solo como instrumento complementario cuando el arte principal (trasmallo

o línea) se encuentra en el agua, o bien en períodos que por causas naturales o legales (veda)

solo este arte es posible.

El uso de la línea (de fondo o planera) por las actividades o prácticas específicas que su uso

conlleva, distingue un subtipo de pescadores de escama, bien diferenciado de los pescadores

especializados en el uso del trasmallo.

La posesión y utilización de más de un arte, particularmente trasmallo y línea o diferentes

tipos de trasmallo, más que definir un subtipo, identifica un S.P.P. con una lógica interna un

tanto diferente, a la vez que representa un ideal para muchos pescadores.

Contar con esos artes y su uso combinado, representa una mayor y mejor posibilidad de

enfrentar situaciones adversas (de tipo natural, legal o económico), mantener niveles de

rendimiento e ingreso mayores y, posiblemente, la posibilidad de una reproducción del

sistema con acumulación de capital.
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• Ingresos

Aunque se ubica el ingreso como un criterio más de tipificación, en realidad este es el

reflejo material de la combinación de los demás factores que definen a los tipos presentes en

el Sistema Pesquero. Para cada tipo o subtipo, se ha obtenido un ingreso representativo que

busca aportar una característica o condición particular para cada uno de ellos.

Debe tenerse presente que el tema de los ingresos que percibe el pescador, sea propietario

de equipo o peón, constituye un elemento álgido dentro del análisis sistémico, por el grado

de incertidumbre y dificultad para precisar con exactitud el comportamiento de esta

variable. Para la mayoría de los pescadores artesanales, este es uno de sus principales

problemas, partiendo de que este se encuentra sujeto al volumen en las capturas, de

comportamiento inestable y cada vez con menor rendimiento.

Como en la mayoría de las actividades productivas, el ingreso depende de una serie de

factores, algunos inherentes a la unidad de producción como son los días/horas de trabajo,

tipo de equipo empleado, niveles de conocimiento y experiencia, etc; y otros de carácter

más bien externos que en el caso de la pesca adquieren especial relevancia por estar ligados

a las condiciones generales del ambiente marino-costero. Estos incluyen por ejemplo el

comportamiento, dinámica y biología de las poblaciones naturales, así como a la situación

del mercado entre otros factores.

La influencia de algunos de estos factores o la conjunción de varios, afectan directamente la

posibilidad de obtener mayores ingresos, y adquieren mas relevancia según la época del

año. Esto implica visual izar "épocas buenas" y "épocas malas", que determinan a su vez, la

magnitud (montos) de los ingresos que percibe la unidad de producción. Sobre esta base se

establece la decisión del productor de salir o no a pescar.
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• Síntesis de Tipos y Subtipos

Los criterios de tipificación anteriormente enunciados, sientan las base para establecer una

tipología a partir de cuatro grupos o tipos genéricos presentes en la actividad. Los subtipos

que se identifican para cada tipo representan algunas de las variantes que ocurren al

introducir criterios adicionales o pequeñas modificaciones a los anteriores.

En síntesis, los tipos y subtipos de mayor representatividad son los siguientes:

=>TIPO 1: PEÓN.

=> TIPO 11: EMPRESARIO DE LA PESCA.

=> TIPO 111: CAMARONERO.

Subtipo 3.1:

Subtipo 3.2:

Camaronero.

Camaronero - Escama.

=> TIPO IV: PESCADOR DE ESCAMA.

Subtipo 4.1: Cuerdero.

Subtipo 4.1: Liniero.

Subtipo 4.3: Trasmallero.

Subtipo 4.4: Línea - Trasmallero.
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• Descripción y Análisis de los Tipos

Tipo 1: Peón

El peón es un pescador que no posee ningún medio de producción, por lo general

dispone solo de una o más cuerdas y depende de la oportunidad que le ofrece un pescador

propietario para salir a pescar. También puede salir a pescar con otro peón en el caso de

que el propietario no practique la pesca. Es frecuente que los trabajadores que se ubican

en esta categoría sean personas jóvenes, hijos de pescadores, que después de cursar la

educación primaria no tienen más opción que integrarse a la pesca, en principio con sus

padres o bien con algún otro propietario que requiera de sus servicios.

Otros peones son personas que han inmigrado hacia las zonas costeras, desplazados de

otras actividades o en busca de mejores oportunidades, en espera de encontradas en la

pesca. Normalmente deben iniciar como peones para adquirir experiencia, manteniendo

siempre la expectativa de disponer, en el futuro, de algún equipo.

López, E. Bretón, I. (1990) describen a los peones como personas sin ingerencia directa

en la administración de la unidad de Producción, los ubican en edades que van de 16 a 24

años, sin ligamen de parentesco con el dueño de la embarcación y de reciente entrada en

la pesca. No obstante, esta descripción no refleja la heterogeneidad de las personas que

trabajan bajo el "sistema de distribución de partes" como lo llaman estos autores.

Lo cierto es que las edades de los peones son muy variables, incluyendo desde niños (12

años) considerados peones, hasta adultos que pasan de los 50 años. Sin embargo el

grueso del grupo puede ubicarse en edades que van de los 20 a los 30 años. Debe

5 El Término "peón" se asigna a toda persona que por no tener equipo propio, utiliza el de un propietario o bién
acompaña a este en las labores de la pesca. Así un hijo, hermano o esposa del propietario también se le llama
peón.
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aclararse que aunque muchos de los peones son jóvenes y no tienen mayores

responsabilidades en términos familiares (aún viven con sus padres), otros en cambio

dependen por entero del ingreso obtenido, como peón para sostener a su familia. Lo

anterior es especialmente relevante si se observa que según el sistema de distribución de

los ingresos por pesca, al peón le corresponde frecuentemente un tercio, luego de deducir

los gastos. Su trabajo estará no solo en función de su obligación familiar, sino de sus

planes futuros y perspectivas de contar con su equipo propio, lo que le obliga a aumentar

su esfuerzo para incrementar el ingreso, de manera que pueda obtener "ahorro" o

demostrar (inclusive a si mismo) que puede endeudarse.

Peones con sentido de responsabilidad han sido "beneficiados" ya sea por su "patrón" o

por dueños de puestos de recibo que le financian equipo, que posteriormente deberá

cancelar con parte de la producción, aún y cuando las tasas de interés que deben pagar

por este "apoyo" está casi siempre muy por encima de las tasas del mercado. Las

diversas interacciones que se producen a este nivel, amerita una profundización mayor en

futuras investigaciones.

La participación del peón en las decisiones de operación de la unidad productiva,

depende de varios factores pero fundamentalmente de su grado de experiencia y

conocimiento y de la participación o no del dueño de la embarcación en las labores de la

pesca. Si el peón o los peones tienen bajo su responsabilidad una embarcación y el

propietario no participa, el será quien tome las decisiones y "el hace lo que sabe".

Pero si el peón es "compañero" del dueño, este último será quien decida, considerando

desde luego, la experiencia de su peón. "Si va un peón que conoce más que uno, el

también decide" (Pescador propietario de Paquera).

Sobre el trabajo en tierra (reparación de artes, mantenimiento de equipo) aún y cuando no

es responsabilidad del peón, normalmente este colabora con dichas tareas, por lo cual



Desarrollo Pesquero del Golfo de Nicoya: un Enfoque Sistémico
166

puede recibir un ingreso adicional o en el mejor de los casos logra estabilidad laboral y

garantiza su permanencia en la pesca, manteniendo el equipo en buen estado y

manteniendo una buena relación con el patrón. En épocas de veda o de baja captura,

peones con experiencia en el armado de redes, se dedican a reparar o fabricar artes,

cobrado su trabajo por horas o por contrato.

Es un grupo que ejerce una importante presión sobre la pesca del Golfo. En términos

reales constituye un numeroso sector de pescadores que depende de la pesca como forma

exclusiva de subsistencia y en esa medida forman parte del problema pesquero del Golfo.

Sin embargo, los registros institucionales hasta fechas recientes han ignorado la

presencia de estos pescadores, considerando que solo pescan los pescadores formalmente

inscritos, es decir los propietarios de embarcación. Esto implica evidentemente, obviar

un problema de dimensiones mayores a las que en términos formales se toma en cuenta.

Una orientación de carácter general con vistas a lograr niveles adecuados de manejo de la

pesca en el Golfo, deberá proftrndizar en este grupo de pescadores, atendiendo sus

necesidades procurando poner límites a su incremento y generando opciones laborales

principalmente para niños y jóvenes que se incorporan rápidamente a la fuerza laboral de

la región.

Ingresos

Las diferencias en el tipo de relación entre el peón y el dueño de la embarcación y equipo

determina, en buena medida, el nivel de ingreso del primero. Estas varían desde el

parentesco (hijo, hermano, sobrino, esposa, padre, etc), amistad con el propietario, o bien

la relación ya mencionada que se establece entre el comprador (empresario) y el peón.

En este último caso, el empresario es dueño de la embarcación y los equipos de pesca,

pero el pescador (peón) es el pocesionario del permiso de pesca.
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Dependiendo del tipo de interacción establecida, los ingresos para el peón varían entre un

20 % Yun 50 %. En las relaciones de tipo familiar prevalece la modalidad de "a medias"

(50 %), lo mismo ocurre cuando el propietario no participa directamente en la actividad o

bien cuando el permiso es del peón.

Sin embargo, la condición prevaleciente en la región y dentro del sistema, es que el

pescador peón recibe un 25 % de los ingresos, luego de deducirse los gastos básicos

(gasolina, hielo, aceite, carnada). De esta manera, el ingreso del peón depende también

de las características del S.P.P., especialmente de las artes disponibles y del recurso

capturado.

Partiendo de que el peón se ubica mayoritariamente en los S.P.P., cuya base lo constituye

el Sistema de Pesquería "Camarón", en donde el arte predominante es el trasmallo de 3

pulgadas, se deducen varios posibibles montos de ingresos, teniendo como base el 25%

que le corresponde.

a- S.P.P. donde solo se dispone de trasmallo 3":

~ 167.629/año.

b- S.P.P. con trasmallo 3" y otros trasmallos:

~ 390. 168/año.

c- S.P.P. con trasmallo 3" y línea (as).

~ 425.253/año.

Obviamente, estas cifras aumentarán en función del tipo de relación establecida con los

propietarios, pero serán siempre los peones dentro del Sistema Pesquero, los que ocupen

el más bajo nivel en la distribución de los ingresos.
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Tipo 2: Empresario Pesquero

A nivel de pesca artesanal, y específicamente en el Golfo de Nicoya, este tipo de

empresario pesquero es aquel que posee una o más embarcaciones debidamente

equipadas, con la particularidad de que no participa en el proceso productivo y no

depende exclusivamente de esta actividad para subsistir. Su función es la administración

de sus bienes y de sus ganancias, lo cual hace directamente o por medio de familiares o

personas de su confianza.

El Tipo Ir presenta algunos grados de variación interna en términos de: número de

embarcaciones, grado de convivencia con la comunidad, desarrollo de actividades

paralelas y tipo de relación que establece con los peones u otros propietarios. El tipo de

arte que se utiliza y por ende el producto que captura, así como el tipo de embarcación de

que disponga, son más bien elementos circunstancial es para su S.P.P. Sin embargo es en

la pesquería del camarón donde se ubica mayoritariamente este grupo; en consecuencia,

es la malla de 3 pulgadas, el arte utilizado con mayor frecuencia en estos S.P.P.

Respecto al número de embarcaciones, si posee solo una podrá estar registrada a su

nombre, pero serán otros los que la operen. El mecanismo para ser propietario de más de

una embarcación fue descrito en su oportunidad al hacer referencia a los diferentes tipos

de interacciones sociales establecidos dentro del S.P.P.

Cabe recalcar en este caso, que los peones que aparecen inscritos como legítimos dueños,

al menos ante el INCOPESCA y reciben a cambio el beneficio de acceder a la pesca y

obtener la parte correspondiente a su categoría de peón, es decir un tercio de las

ganancias o en ocasiones el 50 %. El empresario por su parte, deberá velar por el

mantenimiento y reposición del equipo.
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El empresario no siempre convive en la comunidad donde se ubica el centro de operación

de sus embarcaciones y cuando esto ocurre, normalmente presenta una mejor condición

socioeconómica con respecto a otros pescadores, la que se manifiesta en un mejor estado

de su vivienda, medio de transporte propio o algún otro tipo de bienes.

Lo anterior está estrechamente ligado con la posibilidad de que estas personas desarrollen

actividades paralelas o afines a la pesca. También los hay en actividades agropecuarias,

dueños o administradores de puestos de recibo, comercializado res de productos marinos,

en otras actividades comerciales (sodas, restaurantes, ferreterías) con empleos en

instituciones públicas o privadas, en fin con acceso a otras fuentes de ingreso.

El incremento en el número de participantes en la pesca dentro de esta categoría, se dio a

partir de la aparición y desarrollo de la pesquería del camarón, vista por este sector como

una alternativa de inversión, que conjugaba la disponibilidad de mano de obra pesquera,

una inversión relativamente pequeña y buenos dividendos, como resultado del alto valor

de la especie.

No cabe duda que como empresarios, el principal objetivo de estas personas será obtener

el máximo rendimiento económico en relación con su inversión y la reproducción del

capital. En este sentido se debe recalcar que tiene poca importancia, en este caso, la

protección del recurso pesquero y el deterioro eco lógico de la región.

Es claro que los participantes en la pesca ubicados en esta categoría, no dependen

exclusivamente de la pesca, su visión es cortoplasista y su objetivo, la acumulación de

capital, además del fortalecimiento de otras actividades en las que participa, mediante el

traslado de los beneficios de la pesca. Su condición de empresarios los facultad para

incorporar las últimas mejoras tecnológicas en la actividad, lo que evidentemente va en
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detrimento del recurso marino y de los demás pescadores que si tienen a la pesca como

única alternativa. Es común que dispongan de alguna influencia y poder político con lo

cual logran participar, con mayor comodidad del usufructo del recurso pesquero.

Sobre los efectos negativos que este tipo, conjuntamente con los peones, causan al

recurso marino, se señala: "El que está jodienda el recurso es el peón, el dueño o

propietario no va con el equipo, lvea que cosal, el peón se va a deshoras de la noche,

agarra el equipo del patrón y se va, el patrón le gusta en la mañana que ve 22 - 30 kilos,

el peón es el que insiste en ir, pero también el patrón debía ser consciente que está

destruyendo. Por aquí los dueños de los puestos lo que quieren es producción y no les

importa que se termine. (Pescador de Puerto Thiel).

En ese sentido, es claro que el planteamiento de soluciones a los problemas del Golfo,

debe considerar y profundizar en este tipo de usuarios del recurso, sus características, la

dinámica de su S.P.P. y su rol dentro del S.P. Sobre esta base establecer prioridades en el

uso de los recursos, con criterios de sostenibidad y con un amplio sentido de equidad

económica y social.

Ingresos

Como se puede intuir, los ingresos de este tipo son los más altos respecto a otros tipos

que participan en la actividad. Su ingreso "pesquero" depende, entre otras variables, del

número de embarcaciones y equipos bajo su control, y del esfuerzo del peón. Sobre los

equipos de pesca, cuanto más y mejores condiciones presenten, tendran mayores

posibilidades de incrementar sus ingresos.

Lo anterior, en función de la posibilidad de utilizar el mejor equipo, trasmallo o línea, en

el momento oportuno, de acuerdo con la disponibilidad a variabilidad del recurso y los

precios del mercado. Normalmente disponen de varios paños, malla 3" u otras mayores
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(mallas 6, 8), así como de las líneas. Sobre esta base, los ingresos estimados para este

tipo, por cada embarcación disponible, son los siguientes:

a- S.P.P. con trasmallo de 3" y otros trasmallos:

~ 877.8811año.

b- S.P.P. con trasmallo de 3" y línea(s):

~ 956.8211año.

Las anteriores cifras se obtienen después de deducir los gastos, un 25 % para el peón y un

25 % de amortización o reposición de equipo que siempre queda en su poder.

Tipo 3: Camaronero

Es claro que un peón o empresario puede dedicarse a la captura de camarón y recibir el

nombre de camaronero. Sin embargo, para efectos de clarificar esta tipología, se

consideran camaroneros a aquellos pescadores dueños de embarcación y que participa en

el proceso productivo, sean permanentes u ocasionales, cuyo interés y tecnología se liga

con la captura de este recurso. La reproducción de su S.P.P.depende casi exclusivamente

del ingreso por concepto de venta de camarón.

La embarcación utilizada mayoritariamente por los camaroneros es, como se mencionó

anteriormente, la panga, principalmente de fibra de vidrio o de plywood forrada en fibra.

La potencia del motor es variable pero con una clara tendencia al incremento, ya que

antes el más común era el motor de 15 Hp, pero cada vez es más frecuente el uso de

motores de 40 y 50 Hp. Esto permite desplazamientos más rápidos, con lo cual se

accede de primero a los puntos de pesca. En el caso de la pesca del camarón este factor

resulta determinante, dada la fuerte competencia que hay por el recurso.
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En cuanto al arte de pesca los camaroneros utilizan el trasmallo de 3 pulgadas cuyo largo

más comun es de 300 metros. Este puede ser complementado con trasmallas de mayor

abertura (3.5, 5, 6, 7 Y 8 pulgadas) y/o líneas de fondo o flote, según sea la región. Se

divide esta categoría en dos subtipos de mayor representatividad, de acuerdo con las artes

de pesca.

Subtipo 3.1: Camaronero (Solo Malla 3)

Este camaronero, dispone fundamentalmente del trasmallo de 3 pulgadas y a lo sumo

se complementa con alguna cuerda, que utiliza en época de veda. Su sistema de

producción depende entonces de la captura de ese recurso, aunque también recibe un

ingreso adicional por la venta de especies que incidentalmente son capturadas por su

trasmallo camaronero, principalmente la corvina aguada.

Del grupo de los camaroneros, es quizá el más rezagado económicamente, lo que se

manifiesta de alguna manera, por las características de la embarcación y de su equipo,

observándose en este subtipo las embarcaciones más pequeñas, la mayoría de madera y

en menor proporción de fibra de vidrio.

Aún cuando se ha insistido en la tendencia generalizada de aumentar la potencia, en

este subgrupo predominan los motores no mayores de 15 Hp, en tanto que los

trasmallos no sobrepasan los 300 metros.

Ingresos

Los ingresos netos de este subtipo, como hemos anotado, son los más bajos entre el

grupo de los camaroneros y varían entre rt 377.165 y rt 502.887, dependiendo de si paga

o no peón. Debe señalarse que la presencia de peón en estos sistemas de producción no
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es tan frecuente y más bien responde a situaciones circunstanciales, para favorecer a un

pariente, a un amigo o por factores de sexo o edad del propietario.

Subtipo 3.2: Camaronero - Escama

Como variante también del tipo 3, se puede ubicar el pescador de camarón y escama.

Aunque su objetivo sigue siendo claramente la captura del camarón, combina de

manera temporal con la captura de pescado. Dispone entonces del trasmallo para

camarón y de algún otro arte para pescar pescado, ya sea línea de fondo o planera u

otro tipo de trasmallo, particularmente 3,5, 6 u 8 pulgadas.

Este tipo de pescador logra realizar combinaciones con el uso de sus artes y hacer

frente a situaciones de poca captura de camarón. También en época de veda, puede

continuar pescando con línea de manera que mantiene cierta continuidad y estabilidad

en sus ingresos.

Sus S.P.P. tecnologicamente están mejor dotados que el Subtipo 3.1 y constituyen de

este modo, la aspiración de aquellos. Se perciben en estos con mayor claridad las

tendencias ya señaladas para disponer de motores con potencia de 25 o más Hp,

embarcaciones de 6 metros, en su mayoría de fibra de vidrio.

El recurso capturado principalmente es el camarón, representando el pescado una

posibilidad de diversificación y de potencialización de la inversión realizada. Con ello

se puede afirmar que sus intereses ya no son sólo buscan el mayor beneficio por su

trabajo, sino una más significativa retribución, acorde con su mayor inversión

económica.

Con base en lo anterior, económicamente se ubica en uno de los niveles más altos,

posiblemente por debajo solo de los empresarios de la pesca, categoría a la que, de
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paso, algunos de ellos aspiran. Sus posibilidades de aumentar o por lo menos

mantener sus ingresos durante el año, le permiten disponer de algún potencial para

reproducir su S.P.P. De hecho sus posibilidades económicas le facilitan disponer de los

mejores equipos de pesca, embarcación de fibra de vidrio, motor de mayor potencia y

opciones para reponer equipo cuando lo amerite.

Otra característica de este subtipo es su menor grado de compromisos financieros con

los proveedores (comerciantes) y la disposición de contar con mano de obra asalariada

(a la parte) en su S.P.P. Tienen mayores posibilidades de asumir compromisos

financieros e inclusive de dotar a sus hijos de equipo de pesca sin que estos tengan que

recurrir al peonaje en otros S.P.P.

Ingresos

Consecuente con lo anterior, encontramos que los ingresos para que estos pescadores

están bastante por encima del monto establecido para el subtipo 3.1, superándolo en

alrededor de un 50%

La diferencia entre el Ingreso del camaronero - Línea y camaronero - otro trasmallo, no

es significativa, por lo que se establece un monto promedio de rt 1.630.000 anuales como

ingreso neto, que con la deducción de un 25 % para el peón y el 25 % como

amortización, resulta en rt 916.875 anuales como Ingreso Disponible.

Tipo 4: Pescador de Escama

Este grupo presenta mayor variabilidad en tanto está sujeto a la captura de diferentes

recursos pesqueros (pescado en general), para lo cual utiliza diferentes tipos de arte y en

menor medida el tipo de embarcación que emplea. El arte que utilice define

frecuentemente su rutina de trabajo así como las prácticas pesqueras que lo caracterizan.
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A partir de lo anterior se reconocen 4 subgrupos más o menos diferenciados: Cuerderos,

Linieros, Trasmalleros y Linieros- Trasmalleros, como que se detallan a continuación;

teniendo presente que, en general, el pescador dedicado unicamente a la captura de

pescado -tipo 4- presenta una tendencia a disminuir en el Golfo, en tanto se hace más

frecuente la captura del camarón

Subtipo 4.1: Cuerdero

Es una forma de pesca que se encuentra en proceso de decadencia. La reducción en el

número y tamaño de las especies, el acoso con otros artes y la ocupación de los sitios

de pesca por otros pescadores, son condiciones negativas que han influido en su

decaimiento y limitado la reproducción de este S.P.P.

A este grupo se asocian personas que solo disponen de cuerda como único arte de

pesca, en su mayoría poseen bote, chinga o panga de madera y es común que no

dispongan de motor por lo cual deben movilizarse con remos. A veces disponen de

motores pequeños y no siempre en buenas condiciones.

Bajo estas condiciones, los pescadores a la cuerda mantienen un ingreso relativamente

constante, dado que no les afecta la veda y mantienen una actitud positiva con respecto

a las ventajas que este tipo de pesca ofrece; principalmente en lo beneficioso que

resulta para el medio natural, no utilizar artes de pesca dañinas.

De hecho, el tamaño y volumen de sus capturas permiten asegurar que los cuerderos

son los pescadores que menos daño causan a los recursos marinos, aunque su

condición operativa los pone en franca desventaja con respecto a otros grupos de

pescadores, que pueden competir en mejores condiciones por los recursos.
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Dentro de la dinámica de este S.P.P. se presentan dos opciones extremas: la primera

pasar a ser peón de otros S.P.P. o incorporarse en otras actividades no pesqueras. En

pocos caso será posible dar un salto hacia otros grupos con características de mayor

ventaja, dependiendo de factores extrapesqueros que permitan al pescador adquirir esta

nueva opción.

En resumen, sobre este grupo minoritario de pescadores cuerderos, cabe señalar que su

permanencia en el Golfo implica un alto grado de incertidumbre, no solo en términos

de mejorar su condición económica sino en cuanto a las opciones reales para que, de

acuerdo a nivel tecnológico, permanezcan en la pesca y se constituyan en una opción

para el uso sostenible de los recursos.

Ingresos

A pesar de las condiciones adversas en que operan, los ingresos de los pescadores

cuerderos resultan relativamente aceptables; esto tiene sentido y se fundamenta en la

constancia de sus actividades pesqueras y su esfuerzo durante todo el año. De este modo

los ingresos rondan los ~640.000/año, a los que si se deduce un 25% de amortización y

reposición de equipo, resulta en unos ~453.000/año.

Otro factor que contribuye con su ingreso, es el hecho de que por el tipo de arte que

emplea y recurso que captura le posibilita trabajar solos, es decir un pescador por

embarcación. de más está señalar la mejor calidad del producto que este subtipo captura,

aún y cuando esto no tenga mayor relevancia en cuanto a incrementar el ingreso que

percibe.
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Subtipo 4.2: Liniero

Como su nombre lo indica, este tipo de pescador se especializa en el uso de la línea,

como arte de pesca, sin que resulte determinante en su diferenciación, el tipo de

embarcación que emplea. Puede ser esta la panga o chinga con motores pequeños (15

a 25 Hp) o inclusive el bote de remos en pocos casos.

La particularidad más importante en este caso, se refiere al uso de dos tipos de línea,

que a su vez podría diferenciar dos subgrupos: Los usuarios de línea de fondo o

planera y los que usan línea de flote.

La diferencia principal entre ambas, está dada fundamentalmente por el tipo de

especies que captura, lo cual determina a su vez, alguna especificidad según las zonas

en que estas se encuentran. Los linieros de flote, orientan su esfuerzo principalmente a

la pesca de aguada en la sección interna del Golfo, para lo cual utilizan camada viva,

mientras que la presencia de especies de zonas rocosas en la parte externa, hace que los

pescadores usen más la línea de fondo, con camada muerta, tal y como fue descrito en

su oportunidad. El tipo de camada determina algunas prácticas en el uso de la línea,

sin embargo, por lo demás no existe mayor diferenciación entre un arte y otro.

Entre la principal aspiración de los miembros de este Subtipo, están los que pretenden,

en algún momento, disponer de un trasmallo para camarón y pescado (pasar a formar

parte del Tipo 3) y los que por tradición o convicción, sostienen que la mejor

alternativa es la línea, sobre todo por los efectos dañinos que causa el trasmall o, de

manera que se mantienen dentro de este grupo.
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Ingresos

El nivel de ingreso de este grupo se encuentra en un punto intermedio entre el Cuerdero y

el camarón - escama. Un liniero sin peón tendrá un ingreso anual de ~ 1.136.217/m10,

pero si trabaja con peón su ingreso se reduce a ~852.163/año y deduciendo además la

amortización (25 %), el ingreso disponible es de ~ 639.122.

Subtipo 4.3: Trasmallero

Se incluye en este caso al pescador que solo pesca escama y solo usa trasmallo. Hasta

hace algunos años constituía el subtipo de pescador más generalizado en el Golfo, sin

embargo, la introducción de nuevas técnicas como la línea de flote y sobre todo el

surgimiento de la pesca del camarón ha hecho que este tipo de pescador disminuya

considerablemente, en su forma tradicional. Es decir, ya no es frecuente el pescador de

escama que solo usa trasmallo, sino el pescador de camarón que también captura

pescado.

El pescador de escama con trasmallo utiliza diferentes tipos de este arte. Tal vez el

más común es el trasmallo de 3,5 pulgadas, con el cual se captura principalmente

corvina aguada. También, están el trasmallo 6 y en los últimos años el malla 8, con los

cuales se capturan especies (corvinas) de mayor tamaño. De menor uso son los

trasmallos de 4,5; 5 y 5,5 pulgadas.

Normalmente la mayoría de los pescadores, por razones económicas, disponen de solo

un tipo de trasmallo, aunque quienes logran adquirir más de una de estas artes,

evidentemente está en mejores posibilidades de enfrentar condiciones adversas, de tipo

natural o bien por variaciones del mercado. Las prácticas pesqueras de los trasmalleros

son muy similares, trabajando normalmente por mareas, es decir, mediante la

realización de jornadas de pesca de una marea y principalmente durante la noche.
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Podría decirse que el uso del trasmallo ha generado, a lo largo de los años, una forma

de proceder y de pensar entre este grupo mayoritario de pescadores, alrededor del cual

gira una intensa polémica relacionada con el impacto que este arte causa. La discusión

abarca no solo los sectores institucionales sino a los mismos pescadores, quienes

frecuentemente se definen en pro o en contra del uso del trasmallo. En todo caso, por

las razones anteriormente señaladas, es decir el proceso de transformación de esta

forma tradicional de pesca en el Golfo, se dificultó en este estudio, lograr determinar y

precisar casos específicos sobre los cuales realizar análisis económicos con mayor

detalle. En ese sentido no fue posible establecer con precisión el comportamiento del

ingreso para el Subtipo. De cualquier manera se reitera que constituye este momento,

un grupo, poco numeroso y en proceso de cambio.

Subtipo 4.4: Liniero - Trasmallero

Como una variante del subtipo anterior se adiciona el pescador de escama con

trasmallo, que también usa línea. Sin embargo es poco frecuente esta modalidad, en

parte por razones explicadas en el subtipo anterior, que también son aplicables en este

caso y porque normalmente los pescadores de escama se deciden y perfeccionan en el

uso de uno u otro arte. Cuando el pescador dispone de ambas formas de pesca, lo hace

casi siempre con el arte que más le gusta (trasmallo o línea) y solo ocasionalmente, o

por razones muy particulares (vedas, disponibilidad de un determinado recurso,

disponibilidad de camada, etc) hace uso del otro arte.
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Cuadro No. 28: Síntesis de las características generales de los tipos.

CARACTERISTICAS TIPOS

1 2 3 4
Sistema de Pesquería Camarón Camarón Camarón Escama
predom inante.

Tamaño de embarcación. 22 p +22 P - 22 P - 22 P

Material de embaración. Fibra Fibra Fibra-madera Madera-fibra

Potencia del motor (Hp) 45 45 + 25 + - 25

Artes (s) Trasmallo Trasmallo Trasmallo 3,3.5, Línea
(3,3.5,6,8) (3,3.5,6,8) otros, línea. trasmallo

línea. línea. (6,7,8)
Mano de obra asalariada. Casos

----- 100% Regularmente esporádicos.

Zona de concentración. Todo el Golfo Interna y Interna y Media Externa e
Media interna

Factores limitantes. Carencia de Permisos Comp. de Artes
equipo equipo.

Racionalidad Máx. Ingr. Máx. Ingr. Máx.lngr. Máx.Ingr.
Esf. Físic. Inversión. Inv+Trab. Trab+lnv.

Tipo de Reproducción. Nula Ampliada Simple + Simple -

Impacto eco lógico. ++ ++ + +
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3. EV ALUACION ECONOMICA y REPRODUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN PESQUERA

Establecida la tipificación, con la consecuente caracterización de los diferentes S.P.P.

(Tipos) y determinando su ingreso representativo, se requiere seguidamente, el

planteamiento de algunos criterios que permitan visual izar diferencias de índole económica

para cada uno de ellos. En este sentido, el ingreso permite obtener algunas relaciones

evaluativas y ubicar el tipo de reproducción posible para los mismos.

El privilegiar el ingreso en esta fase del análisis, tiene como fundamento lógico, el que en la

pesca, a diferencia de otras actividades, no se obtiene un producto de subsistencia, de tal

manera que el pescador depende casi por completo de sus ingresos, bien como propietario

de una embarcación, bien como peón. Según afirma Panayotou, T. 1983 "la obtención de

ingresos es claramente el objetivo intermedio (sino el final) de los pescadores.

A manera de resumen, se destacan los datos sobre ingreso por tipo y/o subtipo expuestos en

páginas anteriores (Cuadro No. 29).

Dado que en el S.P.P. del Tipo 3.1 (solo trasmallo malla 3) la tendencia es a no contratar

mano de obra, asumimos, para efectos de este análisis, al Tipo 1 (peón) en relación directa

con el Tipo 2 (Empresario) y con el Tipo 3.2 (No 3, línea / trasmallo de otro número).

Además debe recordarse que el cuerdero y en menor medida el liniero, tienden a pescar

solos, es decir, sin peón.

Lo anterior, aunque simplifica el análisis, excluye elementos de la realidad que deberán

rescatarse oportunamente, cual es la existencia de otro tanto de posibles relaciones sociales,

dadas principalmente al amparo de la posesión de los medios de producción y en algunas

ocasiones en función de las relaciones de parentesco, de amistad o simplemente de

compromiso económico.
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Cuadro No. 29: Ingresos por tipo-subtipo

TIPO/SUBTIPO INGRESOS

LB.P. (1) I.N.P. (2)
I- (PEON)

Peón (Trasmallo 3) 167.629 167.629
Peón (No.3/1ínea) 407.710 407.710

II-EMPRESARIO 1.630.000 916.875 (3)
i

III -CAMARONERO

3.1 (a) 670.516 377.165 (4)
3.1 (b) 670.516 502.887 (5)
3.2 Escama 1.630.000 916.875 (6)

Liniero 1.136.217 852.163 (7)
Cuerdero 640.000 453.000 (8)

(1) Ingreso Bruto del Pescador
(2) Ingreso Neto del Pescador
(3) Multiplicar por N° de embarcaciones
(4) Con peón
(5) Sin peón
(6) N° 3 + línea / trasmallo
(7) Solo línea. Sin peón
(8) Solo cuerda

Remuneración del Trabajo

Relacionando tales ingresos con las horas de trabajo, se obtiene una aproximación de la

remuneración del trabajo para cada tipo. De este modo los peónes del S.P.P. tipo 1I y

Subtipo 3.2, laboran cerca de 1800 horas por año, por lo que su remuneración es de ~

226.50 por hora y el resto de actores tienen la remuneraciónes que se observan en el

Cuadro No. 30).
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Cuadro No. 30: Remuneración del trabajo por tipo de pescador

TIPO I.N.P. HORAS/ANO REMUNERA CON
(colones)

Peón 407.710 1.800 226.50
Empresario 916.875 (*) ----- ----

3.1 502.887 1.300 386.80
3.2 916.875 1.800 509.40
Liniero 852.163 1.800 473.40
Cuerdero 453.000 3.552 127.50

* Multiplicado por el número de embarcaciones.

Se denota que solo el cuerdero obtiene una remuneración por su trabajo, menor al peón (<1

127.50/hora), lo que lo sitúa como el pescador "menos eficiente en su trabajo", lo cual se

relaciona con aspectos ya reiterados, sobre sus S.P.P., que entre otras cosas utilizan un arte

altamente selectivo, pero no por ello menos apropiado, al considerar el daño eco lógico que

pueden estar causando otros artes.

Lo anterior lleva a otro tipo de relación posible, que se establece en función de la inversión,

que en nuestro estudio no se concretiza y que por ejemplo, en el caso de los cuerderos (con

excepción del peón), es el que menos capital invierte. Desde esa perspectiva su eficiencia

sería considerablemente mayor, si se considera además el bajo componente importado que

incluye su sistema.

El caso del Tipo 2 (Empresario) llama la atención por cuanto, a pesar de su claro objetivo de

obtener el mayor rendimiento posible por su inversión, depende directamente del esfuerzo

que el peón realice para obtener mayores capturas. Esto es que su rendimiento muchas

veces está en función del esfuerzo extraordinario del peón, quien tras su objetivo (mayor

ingreso por su trabajo fisico), no considera el posible daño eco lógico que causa con su

esfuerzo.
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Componente Importado y Valor Agregado

Este constituye un aspecto pocas veces analizado al evaluar el sector pesquero, no obstante,

desde el punto de vista económico, guarda gran importancia en relación directa con el valor

agregado de esta actividad. Revisando el equipo escencial de cualquiera de los S.P.P., se

comprueba que el componente del capital importado es predominante en estos, desde el

combustible hasta la embarcación (fibra de vidrio,). En tales equipos e implementos el

componente nacional es casi en exclusivamente mano de obra.

Este elemento, sin duda amerita una atención especial, que conlleva la necesidad de la

profundización y desarrollo metodológico e instrumental que trasciende los objetivos de

este trabajo. Sin embargo, es obvio que los S.P.P. más simples (menor inversión) centrados

en el máximo esfuerzo de la mano de obra, contribuyen en mayor proporción en la

generación de valor agregado de la actividad y reduce la fuga de divisas.

En este sentido, guardando las proporciones del caso, cobra sentido la comparación que

establece Thomson (1980), citado por Panayotu, T. (1983), entre pesca artesanal (pequeña

escala) que utilizando tan solo una quinta parte del capital y entre una cuarta o quinta parte

del combustible por tonelada de pescado descargado, crean cientos de veces más empleos

por dolar invertido que las pesquerías en gran escala.

Reproducción de los S.P.P.

Para abordar este aspecto, se asumen algunos supuestos básicos y se incluyen elementos

que permiten establecer parárnetros de comparación externos al sistema. Sobre los

supuestos, se trabaja por ejemplo, con montos de inversión en términos de colones actuales,

es decir, lo que cuesta el equipo completo, según su tipo a precios vigentes. En este sentido,

se asume que la inversión promedio para un equipo completo (panga de fibra de vidrio,

motor de 15 Hp, artes de pesca y nevera) es de unos 875.000 colones, considerando desde
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luego, que la inversión del peón es cero y que el cuerdero no invierte mayormente en artes

de pesca y que su embarcación es por lo general, más varada, de manera que en este caso su

inversión apenas llegaria a unos 450.000 colones.

Para establecer otros parámetros de comparación se utiliza la Canasta Básica Alimentaria

(090.000/año, 1996), el salario base de un peón agrícola (~480.000/año, 1996), así como el

salario percibido en 1996 por W1 peón de salina (624.000/año).

Con base en los considerandos anteriores, se construye la Figura No. 9 en la que se aprecia

el panorama general de los S.P.P. más importantes del Golfo, a partir de su capacidad de

reproducción.
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Asumiendo que el umbral de reproducción simple lo establece el ingreso del peón agrícola,

se percibe que tanto el peón como el cuerdero se encuentran bajo este nivel; es decir sus

posibilidades de reproducción, a primera vista, son nulas. Sin embargo, debe señalarse que

en este análisis, para calcular el I.N.P. no se han considerado ni el consumo interno de

producto ni otros posibles ingresos diferentes a la pesca), lo cual eleva en buena medida el

I.N.P. Aún así, es destacable que ambos tipos se ubican por encima del costo de la Canasta

Básica Alimentaria, es decir sobre la línea de pobreza extrema, dado que el sistema que no

alcance, al menos cubrir sus necesidades alimentarias, se ubica bajo esa condición.

También es destacable la situación del peón, en función de su nula inversión, según lo

afirman algunos propietarios: "es mejor ser peón que dueño, solo con el esfuerzo del

trabajo se lleva a veces hasta un 50 % (Pescador de Manzanilla).

No obstante, es claro que la apreciación anterior no puede ser generalizada. Por el

contrario, la situación económica de los peones respecto a los propietarios de equipo, es la

más precaria y de hecho se les considera como "los más pobres".

El camaronero (3.1) por su parte, apenas supera ese umbral, cuando no usa mano de obra

asalariada, lo que lo sitúa en un tipo de reproducción simple, situación que le dificulta

alcanzar una de sus mayores aspiraciones, cual es mejorar su S.P.P. a través de la

adquisición de mejor equipo y la diversificación de sus artes.

El liniero, aunque se ubica por debajo del camaronero - escama (3.2) y del empresano,

ostenta una mejor situación económica que los anteriores, superando inclusive el ingreso de

un peón de salinas, a la postre, con un menor número de horas laboradas.

Finalmente el Camaronero - Escama y el Empresario, se colocan en la situación más

ventajosa, con una mayor posibilidad de acumulación, es decir, con posibilidades de

reproducción ampliada para sus S.P.P. En el caso del Empresario, (Tipo II) se
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redimenciona su ingreso de acuerdo con el número de embarcaciones (equipos) de que

disponga.

Es claro que el proceso analítico anterior, amerita, en acciones futuras, una mayor

profundización y porque no, algún grado de redefinición de la propuesta de tipificación aquí

elaborada. La complejidad de los problemas en el Golfo y la interacción de factores que

afectan y acentúan la crisis, obliga al alcance de mayores niveles de sistematización, a

puntualizar situaciones específicas y a discernir, dentro de la intrincada red de factores que

intervienen, aquellos elementos críticos que requieren mayor atención, sin perder de vista el

marco general que condiciona las opciones del desarrollo.
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CONCLUSIONES

El enfoque metodológico seguido en esta investigación y el tratamiento mismo dado a la

información obtenida, ha permitido comprobar,de manera progresiva y de acuerdo con los

diferentes niveles de análisis, la problemática definida previamente y cumplir en buena

medida con los objetivos tratados.

Es por ello que a manera de conclusiones, se ofrece a continuación algunas apreciaciones de

carácter general, sobre los principales componentes de la investigación y obviamente del

Sistema Pesquero del Golfo; destacando aquellos elementos de orden conflictivo que

requieren atención inmediata. De igual manera se señalan algunas potencialidades del

sistema, que debidamente articuladas, facilitarán la definición de opciones alternativas para

el desarrollo de la región.

1- A nivel de enfoque metodológico y del tratamiento de la problemática general del

Golfo de Nicoya, un análisis histórico del desarrollo de la actividad pesquera,

permite establecer con claridad, la ausencia de criterios, experiencias y

metodologías de trabajo que hayan favorecido el estudio de esta actividad, desde

una perspectiva integradora de los diversos componentes que la conforman y

determinan como actividad económica. Desde cualquier perspectiva, la generalidad

de los aportes constituyen esfuerzos independientes que buscan responder a

problemáticas específicas de tipo social, económico o biológico-pesquero.

2- La desarticulación temática en el análisis de la problemática pesquera, ha

repercutido fuertemente, en términos del enfoque y perfil institucional, de cara a

ofrecer apoyo y soluciones integrales a los problemas pesqueros actuales,

influyendo negativamente en el entorno social y ambiental de la actividad.
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3- Desde esa perspectiva histórica, se comprueba que antes de 1950, la pesca fue una

actividad poco relevante dentro del Golfo de Nicoya, explotada con fines de

subsistencia principalmente. La agricultura, la ganadería y el cabotaje fueron

actividades prevalecientes antes de ese período. No obstante, el decaimiento en la

calidad del suelo, las plagas, factores climáticos y la necesidad de obtener altos

rendimientos con base en una fuerte inversión, obligaron a los pequeños productores

a vender sus tierra y trasladarse, en su mayoría, a practicar la pesca que cobra

entonces mayor relevancia en la región.

4- Esas condiciones locales, adversas para el desarrollo agrícola, se funden con

condiciones que incluso trascienden el ámbito nacional y que se ubican

cronológicamente a partir de 1950. Durante esa década y la siguiente, se dan

cambios político - estructurales en la economía nacional, con repercución directa en

las formas de producción de la región del Golfo de Nicoya. La inversión de capital

en el sector agrícola, su "modernización", el desarrollo de la ganadería extensiva, el

cambio en el régimen de propiedad y concentración de la tierra, repercutieron

directamente sobre la pesca del Golfo, que absorbió el exceso de mano de obra y

población, desplazada de otras actividades productivas.

En años más recientes, sobre todo en la década de los ochenta, producto también de

la crisis económica, el Golfo sigue siendo una zona de amortiguamiento social,

recibiendo más población que se dedica a la pesca, situación que se acentúa con el

"boom"que genera en esos años la explotación del camarón.

5- En ese marco evolutivo, ayuno de políticas nacionales y sectoriales, fundamentadas

en criterios elementales de sostenibilidad y de una mejor distribución de los

beneficios (equidad), el deterioro de los recursos alcanza su mayor expresión

efectivamente, a partir de 1980; producto de esa fuerte presión. Se traduce ese
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deterioro en disminución de capturas, entrando las comunidades costeras, en

períodos de crisis socioeconómica.

6- Ante esto, las políticas sectoriales, parte del esfuerzo institucional y el marco legal,

han estado orientadas fundamentalmente, a la implementación de medidas

administrativas que, como paliativos, buscan resolver problemas específicos

relativos al uso de los recursos marinos, pero poco eficientes en lo referente al

desarrollo de la pesca como actividad económica y de interés social, es decir, dentro

de un contexto más amplio de desarrollo nacional.

7- El INCOPESCA por su parte, como ente rector del sector pesquero, no logra aún

su consolidación, percibiéndose aún la necesidad de una mayor toma de confianza

por parte de los pescadores hacia la institución y la concatenación de otros esfuerzos

institucionales, que fortalezcan procesos tecnológicos, de comercialización,

evaluación de recursos y problemática social, evitando la desarticulación entre la

presencia institucional en el sector y en la región.

8- En el Golfo, existe una multiplicidad de factores, que no han sido adecuadamente

considerados y evaluados a pesar de que generan efectos directos sobre los

rendimientos de la pesca. Estos abarcan desde el uso del suelo en la zona costera

(agricultura, ganadería, mari cultura, producción de sal), procesos erosivos, arrastre

de contaminantes por sistemas de riego, efluentes urbanos. La visión fragmentada

restringe las posibles alternativas de solución, exlcusivamente al ámbito directo de

la pesca.

9- Las comunidades, como componente integral del sistema pesquero, tienen en

común, con algunas excepciones, la marcada dependencia de la actividad pesquera y

la ausencia casi total de otras alternativas de empleo, lo que afecta negativamente el

desarrollo socioeconómico de las mismas y altera perjudicialmente el equilibrio
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eco lógico del medio manno. Los indicadores socio económicos (analfabetismo,

desempleo, vivienda, distribución de la tierra) determinan una condición de crisis

superior a los promedios nacionales, situación que se acentúa en las comunidades

más retiradas o con mayores limitaciones de servicios.

10- El Golfo de Nicoya, como medio explotado, por sus características físico-

geográficas, de carácter estuarino, reúne condiciones excepcionales de riqueza y

diversidad eco lógica para la ubicación y desarrollo de una pesquería artesanal en

pequeña escala, con tecnologías sencillas, embarcaciones de poca autonomía y

mano de obra sin un alto grado de especialización. No obstante, por el curso que ha

seguido el desarrollo de la actividad, se requiere de claridad meridiana en su

ordenación.

11- Ese curso evolutivo de la actividad ha llevado a un incremento en el número de

embarcaciones y de la población pesquera, modificación de la flota hacia

embarcaciones más versátiles y el incremento en la potencia de los motores entre

otros elementos que constituyen indicadores reveladores de la necesidad de

establecer límites al incremento en el esfuerzo de pesca en el Golfo. El cambio de

artes de pesca y las transformaciones sufridas por estas, constituyen otro indicador

de la problemática, la cuerda es desplazada por otras artes como la línea y el

trasmallo, para obtener mayores capturas, dada la escasez del recurso y a la

necesidad de obtener cierto nivel de ingreso, cambios que ocurren sin mayor

sustento técnico

12- Otras aristas de la situación actual incluyen infraestructura pesquera en el Golfo de

Nicoya deficiente, específicamente en lo referente a desembarques, formas de

manejo del producto y sistemas de conservación de los productos pesqueros.
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Igualmente los sistemas de comercialización en general, son deficientes,

estableciéndose condiciones de marcada desigualdad, con respecto a los

productores.

13- Las organizaciones de pescadores, como instrumento para la promoción del

desarrollo pesquero por su parte, no lograron su cometido. Por el contrario, son

vistas entre los pescadores como experiencias negativas y con algún grado de

escepticismo posibles iniciativas en este sentido.

14- La magnitud de los conflictos actuales, a pesar de su tangible expresión,

posiblemente estén subvalorados, por cuanto en la cuantificación de la población

dedicada a la pesca, como en el número de embarcaciones que operan en el Golfo,

existe una subestimación por parte de los registros oficiales, que en términos reales

vendría a redimensionar la problemática del Golfo. Esta situación necesariamente

se debe tomar en cuenta si se procuran soluciones de fondo, en cualquier sentido.

15- Estudios realizados, así como los testimonios de los pescadores, demuestran que se

han sobrepasado los límites permisibles de pesca en el Golfo. Sin embargo no son

evidentes medidas institucionales de carácter correctivo y preventivo, que solventen,

paulatinamente los problemas productivos del Golfo. Por el contrario, algunas

disposiciones (nuevos permiso) parecen acentuar el problema.

16- La situación, en términos generales, reviste gran similitud para toda la región. No

obstante, existe una marcada diferenciación entre las comunidades, de acuerdo con

el proceso de desarrollo histórico de la pesca, según la diversidad de alternativas

productivas que se generaron. Así se perciben comunidades eminentemente

pesqueras y otras con algún grado de diversificación en sus actividades productivas.
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17- Las características y condiciones físico-geográficas y eco lógicas del medio

estuarino, permiten delimitar zonas pesqueras de características homogéneas, a

partir de cuya delimitación pueden generarse propuesta de planificación

diferenciadas.

18- En la actividad propiamente dicha, se logra también alguna diferenciación. Así, los

patrones operativo s generales del pescador, bastante sencillos, varían básicamente

en las actividades específicas del proceso extractivo, de acuerdo con el tipo de

producto que captura (sistema de pesquería), arte que utiliza y zona de pesca en que

opera. Existe bastante homogeneidad entre las formas de operación del pescador de

la zona externa, al igual que ocurre entre los pescadores de la zona interna. Entre

ambos, las diferencias son marcadas.

19- También es posible, de acuerdo con las características de los pescadores del Golfo,

establecer diferenciaciones que permitan su agrupamiento o clasificación, para

facilitar la definición y establecimiento de tratamientos diferenciados según su

problemática particular. Incluyen estas consideraciones, desde el grado de

participación en la pesca, edad, relaciones sociales, propiedad de los medios de

producción, tecnología que emplea, recursos que captura e inclusive el nivel de

ingresos. Partiendo de estos elementos, se identifican cuatro tipos genéricos de

pescadores, a saber, El Peón (1), empresario (II), Camaronero (III) y el Escamero

(IV), con algunas variantes en su interior, que definen los subtipos.

20- De acuerdo con la diferenciación de los tipos de pescadores, el peonaje (Tipo 1)

constituye un problema que subyace bajo una problemática más amplia, que no ha

sido adecuadamente valorada y constituye un factor medular a ser considerado

dentro de los planes de manejo, por los efectos que genera en el medio y por su

estado de postración socioeconómica, ubicado en una escala inferior al peón

agrícola.
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21- De igual relevancia, pero desde otra perspectiva, es importante analizar con mayor

detalle el sector poblacional dedicado a la pesca con fines de lucro, más que como

forma principal de subsistencia (Tipo II). En este caso es necesario tomar en cuenta,

otro tipo de criterios, orientados a lograr mejores niveles de equidad en el uso de los

recursos pesqueros, lo que implica, poner límites al principio del libre acceso que

tiene la pesca.

22- La interacción empresario - peón, encierra una serie de elementos que deben ser

analizados y tomados en cuenta en las medidas de manejo. Por una parte interactúa

un sector claramente orientado al lucro que busca la mayor rentabilidad económica.

Por otra parte un estrato poblacional marginado, cuyo fin principal es obtener

niveles mínimos de subsistencia, pero totalmente dependiente y sujeto a las acciones

que lleven a cabo los primeros. Mientras tales desequilibrios se mantengan, será

sumamente dificil promover acciones de manejo que busquen la sostenibilidad

pesquera del Golfo.

23- La pesca del camarón ha venido a transformar en los últimos 10 años, los objetivos

y los patrones operativo s de los pescadores artesanales del Golfo, hasta el punto de

que se incorpora en este tipo III, el porcentaje mayoritario de quienes participan en

la pesca, dejando en segundo plano otras formas de producción pesquera, como el

pescador de escama que tradicionalmente ha operado en el Golfo.

24- Por su mayor rentabilidad, la pesca de camarón es la aspiración de una gran cantidad

de pescadores, que buscan no solo el medio básico de subsistencia sino la

acumulación y el lucro. En un medio donde es prioritaria la necesidad de llenar las

necesidades básicas de un sector social mayoritario , se impone la definición de

criterios que den el mejor manejo a este recurso. La reciente evaluación biológica

de la pesquería del camarón (Palacios, J., en Prensa), constituye un paso importante
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en ese sentido. Sin embargo es necesario profundizar en el entorno social sujeto a la

utilización del recurso, como único medio para lograr una propuesta de manejo

integral de esta pesquería.

25- Es destacable el hecho de que los camaroneros "puros" (Subtipo 3.1), a diferencia

del subtipo 3.2 (camarón - escama), apenas superan el umbral mínimo de

reproducción, en razón de las limitadas posibilidades de diversificar sus ingresos por

medio de otros tipos de pesca y por estar sujetos a las irregularidades que impone el

medio natural sobre la disponibilidad del recurso, lo que reduce sus posibilidades de

trabajo con respecto a otros sistemas productivos.

26- Finalmente debe destacarse la estabilidad relativa de los pescadores de escama (Tipo

IV), a causa de contar con varias opciones, cuando prevalecen condiciones negativas

sobre un determinado recurso o se limita el uso de un arte. Si bien es afectado

también por situaciones de crisis, puede disponer de algún ingreso casi de manera

constante. En este grupo, llama la atención la situación de los cuerderos, quienes, a

pesar de obtener los más bajos ingresos, utilizan medios de producción

eco lógicamente adecuados y de bajo costo, lo que visto en términos de eficiencia,

resulta altamente significativo.

A pesar del ambicioso planteamiento inicial de la presente investigación, limitaciones de

carácter económico y metodológico han reducido las posibilidades de profundizar en el

análisis de algunos elementos fundamentales, que necesariamente deberán ser retornados y

comprendidos para lograr una completa descripción del Sistema Pesquero del Golfo de

Nicoya. No obstante, a continuación se rescatan algunas recomendaciones de carácter

general, que permitirán a los diferentes actores involucrados en la temática pesquera y

fundamentalmente a los tomadores de decisiones, generar respuestas acordes con las

necesidades urgentes que demanda el desarrollo de la región.
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RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que a continuación se formulan, no pretenden plantear soluciones

acabadas y definitivas sobre los problemas que aquejan al Golfo de Nicoya. Por el

contrario, se parte de que las posibles soluciones deben generarse con el concurso y

participación de los interesados y ser producto de un proceso dinámico y participativo que

visualice y valore los diferentes intereses, implícitos en el sistema pesquero.

De carácter obligatorio es recalcar la urgencia que priva en la búsqueda y ejecución de

alternativas de solución integrales; pero sobre todo estas deben ser radicales, en el sentido

de que permitan corregir las causas de los problemas, dejando de lado las soluciones

parciales, que se limitan a la solución de los problemas inmediatos.

Se requiere de propuestas de solución fundamentadas en el conocimiento de la realidad, que

abarca no solo el conocimiento ya tradicional de carácter biológico-pesquero, sino que

involucra y se sustenta en factores socioeconómicos de igual relevancia. Se requiere sentar

las bases que permitan promover un verdadero desarrollo regional, basado en principios de

respeto a la naturaleza, con equidad y bienestar social.

Sobre el Golfo de Nicoya y en el sector pesca en particular, son bastantes las instituciones y

organismos gubernamentales, ONG' s, universidades, etc; que desarrollan importantes

acciones de una u otra manera, ligadas a los problemas del desarrollo. No obstante, por

muchos años, esas acciones se han ejecutado sin establecer canales de comunicación y

cooperación, que evidentemente deben ser establecidos, para encauzar los esfuerzos del

desarrollo regional.

Las soluciones parciales han demostrado no ser tan válidas y desde ese punto de partida,

deben plantearse propuestas integradoras, generadas a partir de una verdadera
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sistematización del conocimiento de esa realidad, lo que debería entonces constituirse en

una tarea prioritaria para la entidad rectora de este sector. A través del conocimiento

profundo del sistema pesquero, es factible prever futuros efectos y delinear la proyección

evolutiva, para modelar posibles medidas correctivas, tanto en el ámbito eco lógico, en la

problemática social y en el desarrollo económico de la actividad pesquera.

Las propuestas de desarrollo que permitan disminuir la presión presente y futura, sobre los

recursos marino costeros, deben tener carácter prioritario, a partir de criterios que faciliten

una adecuada distribución de los beneficios que la región ofrece. En otras palabras,

significa que la atención prioritaria debe volcarse hacia los grupos de menores recursos,

carentes de alternativas para su realización y estabilidad familiar (niños y jóvenes) y

aquellos que, por el contrario, requieren la aplicación de medidas restrictiva, dados los

efectos que generan sobre el medio y el entorno social.

El subsistema de comercialización requiere también de atención urgente. La

implementación y mejoría en las políticas de precios y en general en las relaciones

comerciales, brinda un margen de acción, que también contribuiría a reducir la presión

sobre el recurso. Es claro que el pescador tradicional busca un volumen de captura, que le

asegure la reproducción de su S.P.P., en consecuencia, el ostentar formas de vida diferentes,

no es su principal objetivo.

En íntima relación con la comercialización del producto, existe una red de relaciones

sociales y comerciales, que requieren la definición de algún tipo de regulación, dado que

frecuentemente el pescador entra en franca desventaja, como son las formas de pago a los

intermediarios, sobre prestamos o financiamientos sin ningún tipo de regulación, con altas

tasas de interés implícitas, lo que resta eficiencia a los S.P.P., obligando a los pescadores a

redoblar el esfuerzo sobre la pesca para obtener más producto y pagar sus deudas.
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La descomposición social, principalmente los vicios, constituye otro elemento álgido que

afecta al sector. Sin pretender generalizar el mal manejo de los recursos económicos por

parte del pescador, es causa de un incremento en la presión sobre el recurso marino,

acentuando las condiciones de insostenibilidad evidentes en la región. Constituye en ese

sentido una área de trabajo que debe ser atendida, dentro de esa concepción amplia de

búsqueda de soluciones, que aquí se propone.

El problema antes señalado, por sus implicaciones, tiene efectos directos sobre la estructura

y estabilidad familiar. En ese sentido existe una subestimación y un desconocimiento

generalizado sobre la participación de la mano de obra femenina en la pesca, visualizándose

en este estudio, una relevancia particularmente grande al interior de los sistemas de

producción, de manera directa en la extracción o indirecta por medio de actividades

colaterales. Igualmente es casi desconocida la participación de la mano de obra infantil,

aunque es obvia su relevancia dentro del sistema. Sin que se considere necesario hacerlo

explícito, esta problemática requiere de atención cuidadosa, lo que no debe ser ajeno a las

instituciones especializadas a la actividad pesquera.

Desde el punto de vista tecnológico, el desarrollo de la pesquería del Golfo de Nicoya, ha

seguido, con fidelidad, el proceso descrito por los modelos de esfuerzo pesquero, por medio

del cual un crecimiento acelerado de la pesquería genera una sobrecapitalización de la flota,

disminución en el rendimiento de las capturas (CPUE) y como consecuencia una serie de

conflictos socioeconómicos sumamente difíciles de revertir.

Sobre esta base, debe tenerse claro por parte de los especialistas en el campo pesquero, que

las regulaciones, adecuaciones o promoción de tecnologías o protección de los recursos en

general, deben estar sustentadas, no solo en critérios tecnocráticos que busquen proteger el

recurso pesquero, sino que, con igual relevancia, deben asumirse y valorarse las

implicaciones sociales que tales disposiciones puedan tener. Se deben establecer

regulaciones, pero también establecer prioridades que permitan diferenciar, por sus efectos,
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a los actores que intervienen en la pesca. Solo así será posible pretender en el corto y

mediano plazo, establecer las bases para alcanzar en el largo plazo, algunas condiciones de

sostenibilidad para la región.

Finalmente, cabe reiterar que el objetivo último de este estudio no es formular propuestas de

solución unilaterales. Por el contrario, se visualiza solo como un punto de partida, como

una base congnositiva que aporta algunos elementos de la problemática pesquera del Golfo

y que requiere, según el campo específico, diferentes grados de profundización. De aquí en

adelante, la integración de esfuerzos constituye el único cammo para generar,

participativamente, respuestas verdaderas a los problemas que padece esta importante

región del país.
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ANEXO No. 1

ESPECIES MAS COMUNES, POR ZONA DE CAPTURA EN EL GOLFO DE NICOYA

Se puntualizan a continuación las principales especies de interés comercial, que en un medio

estuarino o rocoso como el Golfo de Nicoya, pueden encontrarse, y en particular, aquellas que

dentro del sistema pesquero forman parte del factor productivo del pescador artes anal.

Para efectos prácticos se incluyen sólo aquellos grupos más relevantes a nivel comercial, algunas

consideraciones de carácter técnico, no así los aspectos puramente biológicos, tomando en

consideración que este constituye uno de los aspectos más relevados en las investigaciones

tradicionales de este campo.

ESPECIES DE ZONAS ESTUARINAS

Se agrupan aquí las especies que principalmente se pescan en la zona interna y media del Golfo de

Nicoya, donde se encuentran abundantes ecosistemas de manglar. Profundidades escasas de 3 a 15

brazas, sustratos lodosos, arenosos y mezclas de concha y lodo y un promedio de salinidad de lOa

25 % (ARA YA, 1984), favorecen la presencia de este tipo de especies. En esa medida también se

define el tipo de pesquería que se establece.

CORVINAS (SCIANIDAE)

Para la zona interna, debe señalarse como recurso más importante, varias especies de scianidos

(corvinas) que durante muchos años han sido los más capturados, constituyen a la vez los peces de

mayor demanda a nivel nacional, dada su calidad, a pesar de su precio tradicionalmente alto.
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"Si bien los scianidos tienden a ubicarse principalmente en zonas estuarinas, las especies prefieren

diferentes ambientes de acuerdo con la salinidad. Por ejemplo Cynosción phoxocephalus, posee

poca tolerancia a las variaciones en la concentración de sales (estenohalina), comúnmente se

encuentran en aguas de mayor salinidad y cercanas a la costa; Cynoscion squamipinnis es más

abundante en aguas con salinidades intermedias y Cynosción albus prefiere salinidades bajas"

(Araya, 1984).

El género Micropogonias prefiere también aguas con salinidades bajas. Dependiendo de su

estadio de vida pareciera existir diferencias en la elección de habitat". (Jiménez, 1994).

Araya señala a la zona intermedia del Golfo de Nicoya como área de reproducción para la especie

C. albus, que alcanza su primera madurez sexual a los 350 mm de longitud. (Campos, 1984)

RÓBALOS (CENTROPOMIDAE)

Es otro grupo de especies importantes, consideradas de "primera" en su mayoría. Forman parte del

género Centropomus y entre las más valiosas tenemos el C. viridis y C. nigrescens, que por su

tamaño son considerados "primera grande", en tanto que C. pectinatus, C ..unionensis y C.

robalito clasifican cono "primera pequeña" (Jiménez, 1994).

Es común encontrar en las orillas de los esteros y manglares, grandes cantidades de róbalos

juveniles, lo que demuestra la importancia para estas especies de este tipo de ambiente (Phillips,

1981). Donde encuentran fondos lodoso s y arenosos, de aguas turbias donde cazan, dadas sus

características carnívoras.

Por su costumbre de desplazarse a los estero s y manglares, en años anteriores fueron

abundantemente pescados mediante el uso del chinchorro y la técnica de los tranques. Actualmente

se pescan usando trasmallo, principalmente de 6 y 8 pulgadas.
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BAGRES (ARlIDAE)

En el caso del Golfo de Nicoya comprende los bagres (Bagre sp) y cuminates (Arius sp), estos

últimos solo de interés para el consumo doméstico.

En cuanto al bagre, que alcanza en algunos casos hasta de 80 cms y pesos de hasta 7 kgs, dado su

voluminoso cuerpo, es comercializado como "cola" y referentemente usado en la preparación de

sopas y ceviches.

La principal forma de captura es la línea de fondo y la cuerda de mano, aunque ocasionalmente se

enredan en los trasmallos, esto debido a que viven siempre cerca del fondo de los ríos y estuarios,

con fondos fangosos.

Según versiones de los pescadores las poblaciones de bagres han sido severamente afectados;

basados en su cada vez más escaza presentación y en la disminución del tamaño de los organismos

capturados.

JUREL, PAMP ANO Y OTROS (CARANGIDAE)

Si bien, no constituyen especies consideradas como de primera calidad, son importantes por su

abundancia ya que utilizan las zonas estuarias y manglares para cazar y crecer. (Araya, 1988). Son

capturados indistintamente con cuerda, línea de flote y trasmallo. Entre estas especies destaca el

jurel (Caranx hippus) por su tamaño. Hace algunos años el pámpano (Trachinotus sp). se trato de

exportar, sin resultados positivos
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LISAS (MUGILIDAE)

Representados por una especie (Mugil curema) sumamente abundante en las zonas de manglar,

por lo que forma parte de las capturas del pescador artesanal, sin embargo es un pez de escaso valor

comercial, clasificado como chaterra , su alto contenido de grasa y el inadecuado manejo que en

general se aplica a los productos pesqueros fomenta su poca demanda. Algunos pescadores los

capturan con chinchorro y en lonjas es usado como carnada, además últimamente se ha comenzado

a usar como carnada en pesca deportiva, también es frecuente en los trasmallos.

SARDINAS ( CLUPEIDAE, ENGRAULIDAE)

Es conocida la importancia de especies como Ophistonema liberta te, O. mediastre y O. bulleri.

A nivel industrial para la producción de conservas y harina de pescado. En este caso se releva su

importancia por que tiene como camada para el pescador artesanal, situación ya señalada cuando se

describio el uso de la línea de pesca.

Incluso dentro del Golfo de Nicoya la sardina fue ampliamente explotada en la década de los 50 y

60, llegando casi a desaparecer. En los últimos años se percibe una leve recuperación, sin embargo

la disponibilidad de carnada (sardina) sigue siendo un problema permanente para el pescador linero.

OTRAS ESPECIES

Dado que es imposible, no es el fin de este estudio incorporar la totalidad de las especies

capturadas, se adicionan solo algunas especies de menor valor pero que forman parte de las capturas

normales del pescado.

En el grupo de los Gerrcidae se señalan las mojarras, palometas y el pargo blanco, que son

capturados con trasmallo y forman parte de la chatarra. El roncador (Haemulidae), son peces

pequeños pero abundantes en las capturas con trasmallo y a la cuerda para el consumo familiar.
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CAMARONES (pENEIDAE)

Constituye uno de los puntos álgidos en lo relativo a la situación pesquera actual del Golfo de

Nicoya, considerando las transformaciones y conflictos que a partir de 1985-86 se desencadenaron

con el surgimiento de la pesqueria artesanal del camarón.

Dada la relevancia que este aspecto representa en el tratamiento del sistema pesquero del Golfo,

será necesario profundizar mas adelante, por ahora cabe mencionar que hasta hace pocos años se

daba poca importancia al estuario como centro de reproducción de los peneidos, inclusive antes de

estos años la captura del camarón no fue relevante para el pescador artesanal, y a la pesca del

camarón por parte de la flota semiindustrial se inicio desde 1950 en el mismo Golfo.

ESPECIES DE ZONAS ROCOSAS

A partir de las condiciones naturales que determinan las características generales del Golfo, se

ubican a partir de la sección media y el exterior del Golfo una serie de especies que son

aprovechadas por la pesca artesanal bajo condiciones de operación que varían significativamente

con respecto a la pesca del interior. El arte predominante para esos efectos es la línea larga y la

cuerda de mano y muy pocos trasmallos, con estas artes se pescan entre otras, las siguientes

especies o grupos comerciales. (pargo (Lutjanus sp), cabrillas(Epinephelus sp), congrio

(Hildebrandia sp), macarela (Scomberomorus sp), dorado (Coryphaena sp), tiburónes y algunos

carángidos).

PARCOS (LUTJANIDAE)

Estan representados por varias especies de alto valor comercial; entre ellas destaca el pargo seda

como producto de exportación y el pargo manchado.
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Se encuentran en sustratos rocosos y arenosos. El género * * * utiliza los estuarios para alimentarse

(Araya, 1988) y forman agrupaciones durante el día, mientras que se protegen en cuevas durante la

noche.

Gran parte de la flota artesanal de la zona externa del Golfo depende fundamentalmente de estas

especies, las cuales capturan usando principalmente la línea, cuerda y en pocas oportunidades el

trasmallo.

MACARELA, SIERRA (GARANJIDAE)

Son especies comercialmente importantes, aunque no alcanza el precio de los pargos o en las

corvmas, Son especies típicamente oceánicas pero en ciertas épocas del año se acercan en

cardúmenes a los estuarios donde son capturados con el trasmallo y algunas veces con línea de

flote, dado su carácter carnívoro, como depredador de sardinas y engraulidos.

CABRILLAS Y MEROS (SERRANIDAE)

Las especies del género presentan carne de buena calidad, aunque no es muy abundante,

encontrándose en zonas rocosas cercanas a la costa.

En el caso de los meros señalan algunos pescadores la evidente disminución en las capturas dentro

del Golfo de Nicoya, hasta prácticamente su desaparición total, considerando que hace algunos años

formaba parte de las capturas diarias del pescador artesanal.

En cuanto a las cabrillas son capturadas principalmente utlizando la línea y la cuerda de mano y en

menor medida con red agallera, dado que se encuentran en zonas rocosas y protegidos en cuevas.
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LA PIRAGUA 5978.6 5979.6 5980.6 5981.6 5982.6 5983.6 5984.6 5985.6 5986.6 5987.6 5988.6 5989.6 5984.1 71809.2
LA TRAIDORA 6917.1 6917.1 6917.1 6917.1 6917.1 6917.1 6917.1 6917.1 6917.1 6917.1 6917.1 6917.1 6917.1 83005.2
SAILOR 17120 2895 5950 2765 O O O 15000 O 3940 13200 13850 6226.667 74720.0
EL CORNORAN 17600 17250 15400 12101 O 7600 3680 1740 10360 23750 31000 13400 12823.42 153881.0
PTO JIMENEZ 3750 1800 4000 2850 O 300 2900 2615 2400 12500 14128 24500 5978.583 71743.0
GLORIONETA (1) 21405 18895 20125 23000 2450 2060 8030 32150 24500 24560 45390 15200 19813.75 237765.0
KAREN 13795 14958 16600 10160 2220 O O 26580 20400 10000 18640 16050 12450.25 149403.0
YIGUIRRO 19370 26395 27335 20760 7140 7770 900 O 20805 28160 20500 34510 17803.75 213645.0
CRISTAI_ 18140 27350 23731 19141 8760 18470 4890 22480 O O O O 11913.5 142962.0
NENA 17094 17094 17094 17094 17094 17094 17094 17094 17094 17094 17094 17094 17094 205128.0
GOLONDRINA 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 237756.0
HILDA 26944 26944 26944 26944 26944 26944 26944 26944 26944 26944 26944 26944 26944 323328.0
MAYELlSI 5978 5978 5978 5978 5978 5978 5978 5978 5978 5978 5978 5978 5978 71736.0
DORIS 11097 11097 11097 11097 11097 11097 11097 11097 11097 11097 11097 11097 11097 133164.0
SILVIA IV 17585 5550 1500 10800 8100 4000 6575 4125 12325 25600 14597 5400 9679.75 116157.0
LUCHITA II 30230 19925 33477 28300 37340 26500 28125 18975 20825 28400 34740 16500 26944.75 323337.0
KALY 17175 19625 16700 15000 25075 14750 21215 3900 19825 18800 21870 11200 17094.58 205135.0
SIETEMARES 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 237756.0
VAN ESA 17094 17094 17094 17094 17094 17094 17094 17094 17094 17094 17094 17094 17094 205128.0
PERLA PASIFICO 11913 11913 11913 11913 11913 11913 11913 11913 11913 11913 11913 11913 11913 142956.0
MARIA CECILIA 11913 11913 11913 11913 11913 11913 11913 11913 11913 11913 11913 11913 11913 142956.0
FABIOLA 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 19813 237756.0
MACHO 2 11400 10500 13540 12950 13780 O 16700 16000 16200 16500 O O 10630.83 127570.0
MACHO 6 14800 10600 13700 13860 13700 O 16200 16000 16000 16600 O O 10955 131460.0

TOTAL 508336 429880 413686 446166 326225 289111 316877 434893 439629.1 539041.1 550965.1 475082.1 430824.4 5169953.6
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INGHESO NETO ESTIMADO PANA ~~ ~MBARCACIONES
DEL GOLFO DE NICOYA. 1995

EMBARCACIONES DEL GOlGO DE NICOYA --- -L------~-------'-1-- - .-.----- - -I-----------l---- -- ---j ---------~----------.--.-.--BENEFICIO DE PESCA POR MES i i
._--------- _._--~-----.-

EMBARCACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MEDIA TOTAL

GATO 54609 15645 26730 3925 O O O 1510 28920 125300 76557 28675 -30155_917 361,871_CJ
COSTEÑITA 157386 16885 32460 40920 O O O 176320 126200 128375 237500 123355 86616.75 1039401.CJ
LA HUMILDE 57315 O O 34555 O O O 280890 119825 160030 182220 263790 91552083 1098625CJ
LA FORTUNA 42107.2 22257.2 20457.2 12007.2 -11093 -11093 -11093 147147 -11092.8 48267.2 -11093 72907.2 l\ 25807.2 309625.CJ
COPE 2 86517 100728 O 20139 O O O O O 80970 76566 148445 42780.417 513365Cl
COPE 8 43629 29881 O 27980 O O O O O 7239 124500 272400 42135.75 505629Cl
COPE 6 115778 75492 O 12730 O O O O O 49620 72040 82280 33995 407940Cl
MARIA 160722 59576.2 98022_2 12642.2 -11098 -11098 -11098 172012 73877.2 128777.2 139902 267402.2 89970.033 1079640A
MILAGRO 162212 65856.2 34102.2 -7012.8 -11098 12398.2 -11098 144328 35152.2 34902.2 -11098 102277.2 45910.2 550922A
LA PIRAGUA 141751 50975.4 28899.4 -5981.6 -5982.6 -5983.6 -5984.6 121564 82213.4 61012.4 -5988.6 131460.4 48996.317 587955.B
LA TRAIDORA 67513.9 76432.9 21682.9 -6917.1 -6917.1 143962 -6917.1 -6917.1 -6917.1 -6917.1 -6917.1 102582.9 30312.9 363754.0
SAILOR 143636 32504 44472 16980 O O O 66342 O 35665 56415 142735 44895.75 538749.CJ
EL CORNORAN 318989 159185 146915 104899 O 56310 67825 6915 104932 225750 215155 190600 133122.92 1597475CJ
PTO JIMENEZ 223774 62425 113677 58984 O 36680 14685 10632 9510 74050 98732 313125 84689.5 1016274.CJ
GLORIONETA (1) 162369 51343 85347 110550 3783 3014 23885 321538 123148 127040 306470 244950 130286.42 1563437.CJ
KAREN 164035 160320 194775 270510 15054 O O 389048 221400 60100 216260 254800 162191.83 1946302.CJ
YIGUIRRO 91285 111686 112190 116325 12715 5610 10490 O 62125 108380 114100 132590 73124.667 877496.CJ
CRISTAL 77770 118870 103089 115209 33690 139555 72762 450740 O O O O 92640.417 1111685CJ
NENA 224835 271266 337143 223440 -17094 -7404 40506 392217 188856 206 24906 13406 141023.58 1692283.CJ
GOLONDRINA 226312 285920 181406 215447 -19813 -19813 -19813 533533 116387 107737 77087 324937 167443.92 2009327.CJ
HILDA 123783 248747 132228 100121 -26944 -26944 -26944 270038 41406 101276 84056 177056 99823.25 1197879.()
MAYELlSI 51710 2258 116933 30388 197327 245253 82294 -5978 117472 -5978 -4223 -5978 68456.5 821478()
DORIS 68736 95531 109903 66217 71165 49426 80503 60235 126468 -11097 79443 -11097 65452.75 785433.()
SILVIA IV 232525 208070 218890 229800 381665 175012 139050 35075 105839 213645 192703 100700 -186081.17 2232974.()
LUCHITA II 137795 89301 131028 73800 223480 78322 80070 109745 55750 116850 251635 129600 123114.67 1477376.()
KALY 92655 96175 106185 87500 245443 68639 110320 20260 68975 210850 227480 126100 121715.17 1460582.()
SIETEMARES 160346 84634 103427 86857 114850 90543 87565 113383 162787 -19813 120587 305087 117521.08 1410253.()
VANESA 133986 183411 194486 70176 145807 85484 68444 35406 35306 -17094 -7094 -12318 76333.333 916000.()
PERLA PA(iIFICO 211687 111704 298141 154102 122195 50282 293211 -11913 -11913 -11913 30647 -11913 102026.42 1224317.()
MARIA CECILIA 210627 80601 5958 62099 86464 86562 67063 -11913 87537 -11913 130037 179287 81034.083 972409.tl
FABIOLA 85329 61785 188408 156118 29809 92855 153116 261687 231587 -19813 160687 169287 130904.58 1570855.h
MACHO 2 75600 55500 64460 70050 75020 O 85600 74300 76200 72600 O O 54110.833 649.330tl
MACHO 6 75200 64400 63050 69640 65800 O 75000 77000 71000 70700 O O 52649.167 631790.Cl

TOTAL 4382525 3149365 3314465 2634199 1714228 1337572 1459442 4235145 2442949.9 2244803.9 3249272 4358528.9 2876874.6 34522433.q
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FUENTE: Elaboraci6n propia a partir de desembarques reportados. INCOPESCA.



EMBAHCACIONES JEL GOLFO DE NICOYA~ 1995

i I i

i !
IEMBARCACIONES DEL GOlGO DE NICOYA -1 - -. I I iI I

DIAS DE PESCA POR MES ! i !-
EMBARCACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MEDIA TOTAL

GATO 20 4 6 4 O O O 1 12 15 11 5 6.50 78.0
COSTEÑITA 22 5 6 12 O O O 23 19 16 18 10 10.92 131.0
LA HUMILDE 7 O O 14 O O O 25 23 18 19 24 10.83 130.0
LA FORTUNA 16 24 24 27 O O O 17 O 21 O 20 12.42 149.0
COPE 2 15 12 O 9 O O O O O 17 18 15 7.17 86.0
COPE 8 14 10 O 12 O O O O O 6 18 22 6.83 82.0
COPE 6 17 13 O 8 O O O O O 15 14 12 6.58 79.0
MARIA 24 11 19 10 O O O 25 17 23 24 20 14.42 173.0
MILAGRO 23 15 6 2 O 3 O 23 12 12 12 14 10.17 122.0
LA PIRAGUA 22 12 8 O O O O 15 18 12 O 12 8.25 99.0
LA TRAIDORA 18 21 O O O 11 O O O O O 27 6.42 770
SAILOR 21 4 12 5 O O O 14 O 3 14 16 7.42 89.0
EL CORNORAN 23 17 21 16 O 5 3 2 13 24 30 9 13.58 163.0
PTO JIMENEZ 17 12 11 8 O 2 2 3 4 12 13 21 8.75 105.0
GLORIONETA (~5 18 13 16 17 2 3 5 18 17 19 19 15 13.50 162.0
KAREN

-,
15 15 17 13 2 O O 22 14 7 18 16 11.58 139.0

YIGUIRRO 13 19 25 23 12 7 2 O 19 23 25 24 16.00 192.0
CRISTAL 20 19 19 16 10 17 10 18 O O O O 10.75 129.0
NENA 21 17 28 21 O 1 4 24 25 2 6 7 1300 156.0
GOLONDRINA 19 16 21 18 O O O 25 24 19 11 30 15.25 183.0
HILDA 10 13 13 15 O O O 18 17 14 12 21 11.08 133.0
MAYELIS I 12 1 16 4 18 12 16 O 16 O 1 O 8.00 96.0
DORIS 12 8 13 13 18 15 9 7 17 O 13 O 10.42 125.0
SILVIA IV 20 18 19 17 21 17 13 6 11 17 13 8 15.00 180.0
LUCHITA 11 23 17 21 12 23 17 14 18 13 14 24 14 17.50 210.0
KALY 13 15 13 12 23 8 12 4 10 11 13 10 12.00 144.0
SIETEMARES 17 14 16 13 13 18 16 12 19 O 20 20 14.83 178.0
VAN ESA 20 22 23 12 17 19 10 8 11 O 2 1 12.08 145.0
PERLA PASIFICO 19 13 18 18 16 16 17 O O O 7 O 10.33 124.0
MARIA CECILIA 16 11 4 11 13 16 16 O 13 O 16 16 11.00 132.0
FABIOLA 14 16 26 16 9 13 14 20 15 O 18 19 15.00 180.0
MACHO 2 27 23 30 30 30 30 31 31 31 31 O O 24.50 294.0
MACHO 6 29 25 30 30 30 30 31 31 31 31 O O 24.83 298.0

TOTAL 597 455 481 438 257 260 225 410 421 382 409 428 396.92 4763
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Anexo NQ 6

DIFERENCIACION FISICA DE LA ZONA EXTERNA
E INTERNA DEL GOLFO DE NICOYA

s

(
\

Paquera

Cóbano•

Leyenda
1m Islasc=J Prof 20- 50 m, sustratos fangosos,manglares,mayor aporte fluvial
~ Prof 50 - 200 m. sustratos arenoso,playas y zonas rocosas,mayor aporte océanica
O Zona Continental



Anexo NQ 7
DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES MAS REPRESENTATIVAS
DE LA PESCA EN EL GOLFO

Escala de detalle 1: 5O.0c0

Leyenda
E2illlslas
D C.albus,C.stolzmanni
~ C.squamipinnis,C.undecimalis, C.peetinatus,Penaeus sp, Arius s
D Lutjanus sp, Epinephelus sp,Hildebrandia sp, Scomberomorus p
D Zona Continental

Cóbano•

GOLFO DE N/COYA

s

10
!

o 10



Anexo NQ 8
DISTRIBUCION RELATIVA DE LAS LICENCIAS DE PESCA

Escala de detalle 1: 5O.OCXJ

Leyenda
1"{f1}~ii;;¡ Islasc:=J Escama y Camarón
I~~'lC '·t~Fi!i$ amaronc:=J Sólo Escamac:=J Zona Continental

Estero Chacarita

Paquera •

\ Cóbano•

GOLFO DE N/COYA

s

9
e::

o 9 18 Klm



Anexo NQ 9
DISTRIBUCION EN EL USO DE L1NEA
PLANERA Y DE FLOTE ( TAIWANESA )

s
Leyenda
~,~",..tllslas"::X~"1::Y:';:~

O Unea Taiwaneza
t"",!l;;:i;i.j Línea de Fondo
O Zona Continental

Lepanto

Paquera

Cóbano

•

9 o 9 18 Klm



Anexo NQ 10
DISTRIBUCION EN EL USO DE TRAMALLO

Escala de detalle 1: 5O.00J

Leyenda
~lslas~

Malla 3.5 pulgc=J Malla 3.0 pulg
~ Malla 6.0 a 8.0 pulg

s

\ ,

\ .<..--\

"-'\, "rJ ,(, GOLFO DE N/COYA ::;';;.'. '/1

\ ~ ii~ ,
'''''~_.~ . .._. ~'>J

\

9 o 9 18 Klm
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