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Sub sun ción de la pes ca ar te sa nal
a las exi gen cias del mer ca do en Ro sa rio,
Ar gen ti na

José Ga briel Gia ve do ni

Re su men
El pre sen te tra ba jo rea li za un aná li sis de la pes ca ar te sa nal de sa rro-
lla da en la ciu dad de Ro sa rio en el mar co de la aper tu ra de las ba rre-
ras aran ce la rias que sig ni fi có un au men to con si de ra ble de la de man-
da de pes ca do para su ex por ta ción du ran te la dé ca da del ‘90. Este es-
ce na rio pro du ce ten sio nes y ajus tes en la ac ti vi dad de los pes ca do res
que, en el mar co de un pro gra ma de pes ca ar te sa nal de la sub se cre-
ta ría de eco no mía so li da ria de la Mu ni ci pa li dad, plan tea al gu nos in-
te rro gan tes so bre la re la ción que se con fi gu ra res pec to a las exi gen-
cias del ca pi tal, es de cir, so bre la sub sun ción de la ac ti vi dad ar te sa nal
al ca pi tal. Nues tro ob je ti vo ha sido ana li zar dos di men sio nes pre sen-
tes en la ac ti vi dad, el me jo ra mien to téc ni co por un lado y la re la ción
pes ca dor- a co pia dor por otro, di men sio nes que con si de ra mos cla ves
para pen sar las nue vas ca rac te rís ti cas que asu me la ac ti vi dad. De
esta ma ne ra lo gra mos ob ser var que la aper tu ra de las ba rre ras aran-
ce la rias, la mo di fi ca ción de la base téc ni ca del tra ba jo y las re la cio nes
que se es ta ble cen ente pes ca dor y aco pia dor con fi gu ran un nue vo
en tra ma do so cial don de la pes ca ar te sa nal co mien za a sub su mir se a
las exi gen cias del ca pi tal. Se ha tra ba ja do con una me to do lo gía de
cor te cua li ta ti vo, a tra vés de en tre vis tas en pro fun di dad, ob ser va ción
di rec ta y aná li sis de do cu men tos de ins tan cias pú bli cas.

Pa la bras cla ve: Pes ca ar te sa nal, eco no mía so li da ria, mer ca do ca-
pi ta lis ta, Ar gen ti na.
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The Subsumption of Traditional Fishing to Market
Demands in Rosario, Argentina

Abs tract
This pa per ana lyzes tra di tional fish ing de vel oped in the city of Ro sa-
rio in the con text of open ing the tax bar ri ers, which meant a sig nifi-
cant in crease in the de mand for fish to ex port dur ing the dec ade of
the 90s. This sce nario pro duced ten sions and ad just ments in the ac-
tiv ity of fish er men that, in the con text of a pro gram by the sub-
 secretary for eco nomic soli dar ity in the mu nici pal ity, raised ques tions
about the re la tion ship con fig ured re gard ing the de mands of capi tal,
i.e., re gard ing sub sump tion of tra di tional ac tiv ity into that of capi tal.
The ob jec tive of this study has been to ana lyze two di men sions: tech-
ni cal im prove ment on the one hand and the re la tion be tween fish er-
men and the middle- man col lec tors on the other, di men sions con sid-
ered cru cial for think ing about the new char ac ter is tics the ac tiv ity as-
sumes. Thus, it can be seen that the open ing of tax bar ri ers, modi fi-
ca tion of the tech ni cal ba sis of work and the re la tion ships es tab lished
be tween fish er men and col lec tors con fig ure a new so cial net work
where tra di tional fish ing starts to be sub sumed by the de mands of
capi tal. The re search used a quali ta tive meth od ol ogy through in-
 depth in ter views, di rect ob ser va tion and the analy sis of docu ments
from pub lic of fices.

Keywords: Tra di tional fishing, eco nomic so li da rity, ca pi ta list mar-
ket, Ar gen ti na.

1. In tro duc ción

A par tir de co mien zos de los ’90 nos en con tra mos con una ac ti vi dad pro-
duc ti va con ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas (la pes ca ar te sa nal), ins crip ta en un pro-
gra ma es ta tal (la Sub se cre ta ría de Eco no mía So li da ria [SSES] de la Mu ni ci pa li-
dad de Ro sa rio1) y en mar ca da en trans for ma cio nes pro fun das del mer ca do (la
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1 Si bien la pes ca se en cuen tra ins crip ta en el pro gra ma de pes ca ar te sa nal de
la SSES, se tra ta fun da men tal men te de un pro gra ma de ayu da a los pes ca do-
res en el mar co de la ac ti vi dad ex trac ti vis ta y co mer cial que de sa rro llan.
Como lo plan tea el pro pio res pon sa ble del área, la in ten ción era ha cer pre-
sen te el Es ta do en una de las ac ti vi da des con ma yor au sen cia del mis mo. Por
ello, no se en cuen tra atra ve sa do por las dis cu sio nes pro pias de la eco no mía
so cial que se de sa rro llan en el ám bi to aca dé mi co (po ten cia li da des o no de



po si bi li dad de ex por ta ción a gran es ca la con la eli mi na ción de las ta ri fas adua-
ne ras). Este es ce na rio pro du ce ten sio nes y ajus tes en la ac ti vi dad de los pes ca-
do res que, en el mar co de un pro gra ma de eco no mía so li da ria, nos plan tea al-
gu nos in te rro gan tes so bre la re la ción que se con fi gu ra res pec to a las exi gen-
cias del ca pi tal.

Por tal mo ti vo, nues tro ob je ti vo se en cuen tra en dar cuen ta de dos lí neas
de fuer za que con fi gu ran la fo to gra fía de una de ter mi na da ac ti vi dad pro duc ti va
o, en otros tér mi nos, dos mo vi mien tos que con flu yen y se re troa li men tan: en
pri mer lu gar, cómo las va ria cio nes de la de man da de de ter mi na do pro duc to,
es de cir, las mo di fi ca cio nes en el mer ca do, in ci den so bre los mo dos de tra ba jo
en de ter mi na da ac ti vi dad. La se gun da lí nea de fuer za re fie re pre ci sa men te a la
for ma de tra ba jo, es de cir, al aná li sis del pro ce so de tra ba jo pro pia men te di-
cho, el modo en que se con su me efec ti va men te la fuer za de tra ba jo en el pro-
ce so de pro duc ción, el tra ba jo con cre to como va lor de uso.

Es tos pro ce so de tra ba jo y con su mo de la fuer za pro duc ti va son so por tes
so bre los que se mon ta el te los con du cen te del ca pi ta lis mo, la ex trac ción o pro-
duc ción de plus va lor. Por lo tan to, esos so por tes, es de cir, las for mas de tra ba jo
no tie nen una ca rac te rís ti ca pre de ter mi na da para ser con si de ra das o no pro-
pia men te ca pi ta lis tas, la mis ma se en cuen tra en el fin al que tri bu tan, la pro-
duc ción de plus va lía, más allá que sean for mas de tra ba jo ar te sa na les, so li da-
rias o co o pe ra ti vas. De esta ma ne ra, así como se ña la Marx, un ne gro es un ne-
gro y sólo en de ter mi na das con di cio nes se con vier te en es cla vo o una má qui na
de hi lar es una má qui na de hi lar y sólo en de ter mi na das con di cio nes se con-
vier te en ca pi tal (1973: 36), la pes ca ar te sa nal no es sen ci lla men te no- ca pi ta-
lis ta por el he cho de man te ner for mas tra di cio na les en la ac ti vi dad. Lo que la
trans for ma en ca pi ta lis ta son las re la cio nes so cia les en las que está ins crip ta y,
para ana li zar ello, nos va le mos de la ca te go ría de “sub sun ción”.

A los fi nes del pre sen te ar tí cu lo, “...la sub sun ción del pro ce so la bo ral en el
ca pi tal se ope re so bre la base de un pro ce so la bo ral pre exis ten te... como por
ejem plo el tra ba jo ar te sa nal […]. Si en es tos pro ce sos de tra ba jo tra di cio na les
que han que da do bajo la di rec ción del ca pi tal se ope ran mo di fi ca cio nes, las mis-
mas sólo pue den ser con se cuen cias pau la ti nas de la pre via sub sun ción de de-
ter mi na dos pro ce sos la bo ra les, tra di cio na les, en el ca pi tal” (Marx, 1997: 55). De
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cons ti tuir re duc tos para otra eco no mía o el di le ma so bre la pro duc ción de va-
lo res de uso o va lo res de cam bio en el mar co de esos em pren di mien tos, etc.).
Se tra ta de una ac ti vi dad ex trac ti va para su ven ta en el mer ca do. Sin em bar-
go, el pro gra ma fue po si ble por la exis ten cia de una Aso cia ción que aglu ti na-
ba a cer ca de 200 pes ca do res de la ciu dad y que po dría ser pen sa do como
paso pre vio a la for ma ción de una co o pe ra ti va.



esta me na ra nos en con tra mos, por un lado, que pro ce sos de pro duc ción de ter-
mi na dos so cial men te de otro modo, se han su bor di na do, se sub su men a las
exi gen cias del modo de pro duc ción ca pi ta lis ta. Por otro, que esta sub sun ción
se ex pre sa en la ar ti cu la ción de pro duc to res des pa rra ma dos a par tir de la de-
man da del mer ca do, lo que Marx de no mi na la co o pe ra ción como for ma de
emer gen cia y ma ni fes ta ción del ca pi tal (2011: 407). En ter cer lu gar, esta ar ti-
cu la ción no se pro du ce de for ma di rec ta y ma ni fies ta, como po dría ser a tra vés
de su re u nión en un mis mo lu gar o de su tra ba jo bajo una mis ma fir ma, sino de
ma ne ra in di rec ta a tra vés de la de man da y exi gen cia del mer ca do. De esta ma-
ne ra, la ar ti cu la ción, la co o pe ra ción ca pi ta lis ta se opo ne al modo de tra ba ja do-
res in de pen dien tes y, si bien, los tra ba ja do res pue den ob ser var se como in de-
pen dien tes rea li zan do cada cual su ta rea y la bor, en rea li dad se en cuen tran
con di cio na dos por aque llas exi gen cias del mer ca do que los trans for ma en una
fuer za man co mu na da, aún sin sa ber lo. Por ello la ca te go ría de “sub sun ción” es
el eje cen tral ver te bra dor del aná li sis ya que per mi te pen sar la pes ca ar te sa nal
en la ciu dad de Ro sa rio en el mar co de las re la cio nes so cia les ca pi ta lis tas.

En el caso par ti cu lar que nos ocu pa, el Pro gra ma de Pes ca Ar te sa nal de-
pen dien te de la SSES de la Mu ni ci pa li dad de Ro sa rio, Pro vin cia de San ta Fe, es
po si ble re co no cer es tas dos lí neas o mo vi mien tos que son las que de sa rro lla-
re mos a con ti nua ción. He mos tra ba ja do con un en fo que me to do ló gi co pre do-
mi nan te men te cua li ta ti vo, ba sa do en en tre vis tas en pro fun di dad a in for man tes
cla ves (pes ca do res, aco pia do res y fun cio na rios del Es ta do); ob ser va ción di rec-
ta de la ac ti vi dad pes que ra; ob ser va ción de do cu men tos e in for mes de or ga-
nis mos pú bli cos (SSES de la Mu ni ci pa li dad de Ro sa rio, Con se jo Pes que ro Pro-
vin cial, Mi nis te rio de Agri cul tu ra, Ga na de ría y Pes ca de la Na ción); y pe rió di cos.
Pero al mis mo tiem po, nos va li mos de in for ma ción es ta dís ti cas para de sa rro-
llar el pri mer pun to del tra ba jo.

2. Ra dio gra fía de la pro duc ción y co mer cia li za ción
           pes que ra

Ar gen ti na cuen ta con im por tan tes cur sos y cuer pos de agua (la gos, la gu-
nas, em bal ses, ríos y ca na les) e, ini cial men te, es tos re cur sos hí dri cos se pue-
den sub di vi dir en dos gran des subre gio nes: Pa ta gó ni ca y Bra sí li ca, se pa ra das
por el Río Co lo ra do2. Esta úl ti ma ocu pa gran par te del con ti nen te sud ame ri ca-
no y po see dos cuen cas, la Ama zó ni ca y la Pa ra no pla ten se. Ar gen ti na es la par-
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2 Ver “In for me Na cio nal so bre el Re po bla mien to de Cuer pos de Agua Con ti nen-
ta les” (2011), Di rec ción de Pes ca Con ti nen tal, Sub se cre ta ría de Pes ca y Acui-
cul tu ra, Mi nis te rio de Agri cul tu ra, Ga na de ría y Pes ca, Ar gen ti na.



te sur de la subre gión Bra sí li ca y po see en su in te rior tres zo nas prin ci pa les: la
zona de Cuyo, Cen tro y No roes te, la zona Pam pá si ca y, fi nal men te, la zona Me-
so po tá mi ca y No res te. Esta úl ti ma po see los gran des cur sos de agua y una gran
di ver si dad íc ti ca. Par ti cu lar men te, la Pro vin cia de San ta Fe cuen ta con 700 km
de ri be ra, un mi llón de hec tá reas en el sis te ma in su lar (in clu yen do al bar do nes
y la gu nas in te rio res), y 300 mil hec tá reas ocu pa das por el cau ce prin ci pal, ríos y
arro yos in te rio res que la re co rren, don de cer ca de 3 mil pes ca do res ar te sa na-
les y de por ti vos des plie gan sus ac ti vi da des. So bre esos 700 ki ló me tros de cos-
ta so bre el río Pa ra ná, las lo ca li da des ri be re ñas, en tre las que se cuen tan 45
mu ni ci pios y co mu nas, de sa rro llan ac ti vi dad pes que ra. Es tas lo ca li da des son
lu ga res de de sem bar co del pes ca do, pero sólo 10 de ellas po seen Puer to de
Fis ca li za ción de Pro duc tos de la Pes ca Co mer cial (Es pi nach Ros y Sán chez
2007).

La ac ti vi dad pes que ra se com po ne de va rios ele men tos o es la bo nes:
pes ca do res, aco pia do res y fri go rí fi cos. En tre los pes ca do res se sue le di fe ren-
ciar aque llos que rea li zan la ac ti vi dad hace cier to tiem po y, si bien pue de que
no sea el úni co tra ba jo, sí es el prin ci pal, a par tir del cual ad quie ren su prin ci pal
in gre so (ca pi tal eco nó mi co) y al mis mo tiem po un ca pi tal sim bó li co. Es de cir,
se tra ta de un me dio para re pro du cir ma te rial men te su vida y la de su fa mi lia,
pero tam bién el modo a par tir del cual se cons ti tu ye en su je to, al guien que
pien sa, dice y ac túa como pes ca dor. Sue len per te ne cer a una tra di ción de pes-
ca do res, rei vin di ca el río como su há bi tat y, al mis mo tiem po, lo re co no ce como
re cur so que debe ser res pe ta do en su ex plo ta ción3. Fren te a ellos se en cuen-
tran aque llos que rea li zan la ac ti vi dad como efec to re si dual de he chos so cia les
de sa for tu na dos ta les como la de so cu pa ción o la su bo cu pa ción. No se las re co-
no ce como per so nas li ga das al río y los pro pios pes ca do res no sue len sen tir
sim pa tía por ellos. Esta dis tin ción se en cuen tra pre sen te en los pes ca do res en-
tre vis ta dos que sue len mi rar con to tal des con fian za a quie nes apa re cen re pen-
ti na men te a prac ti car la pes ca: “…acá se ven mu chos pes ca do res nue vos, son
pes ca do res que vie nen por que aho ra hay arri ba da, tie nen una ca noa, tie nen un
ami go pes ca dor que les hizo ha cer una red, y apa re cen aho ra, pero pasa la arri-
ba da y se van”. Tam bién el res pon sa ble de pes ca ar te sa nal de la Mu ni ci pa li dad
de Ro sa rio iden ti fi ca ba esta si tua ción pro ble má ti ca: “…los la zos es tán, si bien
como te de cía, es muy di fí cil es ta ble cer vín cu los aso cia ti vos en el te rre no y en el
río, tam bién hay con flic tos, hay de fen sa de los lu ga res pro pios, con flic tos de in-
te re ses. En este mo men to es un mo men to de gran con flic ti vi dad por que apa-
re ce gen te que no pes có du ran te todo el año en ton ces los otros se eno jan por-
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3 Para la pro ble ma ti zar la re la ción de los pes ca do res con la “cues tión am bien-
tal” ver Bal bi 2007.



que es tu vie ron rom pien do sus mo to res, rom pien do sus te ji dos, con flic tos de
in te re ses en tre dis tin tos sec to res. Pero sí, la zos fuer tes de ayu da mu tua, de re-
ci pro ci dad…”. Pero tam bién se tra ta de una dis tin ción pre sen te en In for mes es-
pe cia li za dos como es el caso de Es pi nach Ros y Sán chez (2007). La par ti cu la ri-
dad del río como re cur so pú bli co ofre ce la po si bi li dad a quie nes no vi vien do de
la pes ca, la re co no cen como una po si ble “chan ga” en si tua cio nes di fí ci les, lo
que ge ne ra ris pi de ces con quie nes prac ti can la pes ca como tra ba jo y, al mis mo
tiem po, modo de vida.

En se gun do lu gar los aco pia do res o pa lan que ros, quie nes se en car gan
de re co lec tar, con cen trar el pes ca do re co rrien do to dos los pun tos de de sem-
bar que del mis mo e in gre sar lo a la ca de na de frío. El pa lan que ro es una fi gu ra
que tie ne lar ga data, ya que el co no ci do in for me del Dr. Vi dal de fi nes de los ’60
(1969), men cio na la im por tan cia del mis mo en la ac ti vi dad pes que ra. Sólo para
men cio nar el as pec to ju rí di co, la ac ti vi dad del aco pia dor se en cuen tra pre sen te
en el de cre to 2410 de no viem bre de 2004 que re gla men tó la ley 12.212, don de
es ta ble ce al gu nas dis tin cio nes res pec to a los mis mos.

En ter cer lu gar los fri go rí fi cos que ven den a gran des cen tros del in te rior
del país como Cór do ba y Ciu dad de Bue no Ai res, pero con el in cre men to de las
ex por ta cio nes, su mer ca do sue le ser in ter na cio nal, des ti nan do el 90% de lo
que pro ce sa (Es pi nach Ros y Sán chez 2007). En no viem bre de 2009, el se cre ta-
rio del Sis te ma Hí dri co, Fo res tal y Mi ne ro, Ri car do Bia ni se ña la ba que “…en la
ca de na pro duc ti va del pes ca do de río hay es la bo nes ‘s om et idos’ (como los
pes ca do res) y otros do mi nan tes”4 en cla ra alu sión a aco pia do res y fri go rí fi cos.
En la Pro vin cia de San ta Fe, la Cá ma ra de Fri go rí fi cos de Pes ca do de Río agru pa
a 9 fri go rí fi cos ex por ta do res: tres en Los Za pa llos, tres en la ciu dad de San ta Fe,
uno en Co ron da, Ga bo to y Vil la Cons ti tu ción. Un Do cu men to ofi cial5 rea li za do
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4 http://www. elli to ral.com/in dex.php/idum/47047- sa ba los- san ta- fe- bus ca- con-
tro lar- me jor- el- a co pio Es im por tan te se ña lar que la po li cía, se gún el en tre vis-
ta do, no se en cuen tra ejer cien do una fun ción en el mar co de la ley, sino que
“tum bar” los ca mio nes re fie re a pro ce di mien tos y ar gu men tos du do sa men te
le ga les. En este sen ti do, la po li cía es ta ría ejer cien do un po der ar bi tra rio de he-
cho con el fin de pre ser var el ne go cio de cier tos fri go rí fi cos que es ta rían sien do
afec ta dos. La sos pe cha del en tre vis ta do ra di ca en la su pues ta “caja de re cau-
da ción” que se rían di chos fri go rí fi cos para la po li cía de la zona, para evi tar que
re cai gan so bre ellos los con tro les que sí se ría per ti nen tes rea li zar. Para un aná-
li sis de los ile ga lis mos del Es ta do como modo de go bier no de los fe nó me nos
so cia les ver Gia ve do ni, 2012.

5 “El río. Ca de na de va lor. Una nue va vi sión para la pro duc ción y el de sa rro llo”,
Mi nis te rio de la Pro duc ción, Go bier no de San ta Fe.



con for me a los re gis tros de la Se cre ta ría de Me dio Am bien te del año 2008,
men cio na la exis ten cia de 13 fri go rí fi cos re par ti dos en tre las lo ca li da des de
San ta Fe (5), Pa ra je Los Za pa llos (3), Co ron da (1), Puer to Ga bo to (2), Ro sa rio (1)
y Vil la Cons ti tu ción (1).

La ac ti vi dad de los fri go rí fi cos se en cuen tra pro fun da men te in fluen cia da
por la cues tión de las ve das, las re ten cio nes y los cu pos a las ex por ta cio nes y,
en me nor me di da, los pes ca do res, por lo tan to, en fun ción de es tas cues tio nes
sue len to mar po si cio nes pú bli cas muy cla ras. Res pec to a los pes ca do res, en
Ju nio de 2007 un gru po de pes ca do res se au to con vo ca ron con el fin de de jar
de ven der les a de ter mi na dos fri go rí fi cos. Pes ca do res de la zona de San ta Fe,
quie nes ven dían sá ba los a fri go rí fi cos del Pa ra je Los Za pa llos, ha bían de ci di do
de jar de ven der de bi do a la per ma nen te baja de los pre cios que so lían pa gar les
y co men za ron a ven der les a fri go rí fi cos de la ciu dad de San ta Fe. Uno de los
pes ca do res in vo lu cra dos se ña la ba que, a pro pó si to de esta me di da, “…cuan do
los fri go rí fi cos de San ta Fe quie ren ve nir al Le yes [pe que ña lo ca li dad a unos 20
km al nor te de la ciu dad de San ta Fe] a que rer com prar nos los pes ca do, les ‘tu-
mban’ los ca mio nes por la po li cía. Les bus can to das la vuel tas para de co mi sar-
les los pes ca dos”6. Sin em bar go, como es de es pe rar, tam bién los fri go rí fi cos
to man po si ción cuan do sus ac ti vi da des se ven afec ta das, como es el caso de
los mo men tos de veda y cuan do se fi jan los cu pos para ex por ta ción.

La cuen ca del Río Pa ra ná, como es de es pe rar, tie ne la pes ca como una
de sus prin ci pa les ac ti vi da des co mer cia les des de las pri me ras dé ca das del si-
glo XX. La ins ta la ción de fá bri cas de acei te y ha ri na de pes ca do por la dé ca da
del ’20 has ta la po si bi li dad de ex por ta ción en las úl ti mas dé ca das de di cho si-
glo, hi cie ron de la pes ca una de las ac ti vi da des ex trac ti vas más ten ta do ras.
Como lo se ña la un in for me de la Di rec ción de Pes ca Con ti nen tal, “las pes que-
rías con ti nen ta les de la Ar gen ti na man tie nen una im por tan cia sig ni fi ca ti va a ni-
vel na cio nal en tér mi nos eco nó mi cos de bi do al vo lu men ex por ta ble, y gran im-
pac to so cial por su apor te a la se gu ri dad ali men ta ria y a las eco no mías fa mi lia-
res re gio na les”7.

A co mien zos de la dé ca da del ’90, en el mar co de la pro fun di za ción del
pro ce so de des re gu la ción eco nó mi ca, se pro du ce una re for ma de las re gu la-
cio nes en el co mer cio ex te rior. Esta re for ma im pli có un pro ce so de aper tu ra a
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6 En http://www.no ti fe.com/no ti cia/ar ti cu lo/913377.html Por “Le yes” re fie re a
la co mu na Arro yo Le yes si tua da a unos 20 km de la ciu dad de San ta Fe ha cia
el nor te por la ruta pro vin cial Nº 1.

7 “In for me Na cio nal so bre el Re po bla mien to de Cuer pos de Agua Con ti nen ta-
les” (2011), Di rec ción de Pes ca Con ti nen tal, Sub se cre ta ría de Pes ca y Acui cul-
tu ra, Mi nis te rio de Agri cul tu ra, Ga na de ría y Pes ca, Ar gen ti na.



las im por ta cio nes ca rac te ri za do por la re duc ción de los aran ce les y de los ins-
tru men tos pa ra- a ran ce la rio y, tam bién, la eli mi na ción de las re ten cio nes a las
ex por ta cio nes. En tér mi nos ge ne ra les, en tre 1990 y 1998 las ex por ta cio nes
cre cie ron un 115% mien tras que las im por ta cio nes lo hi cie ron en un 320%. En
este mar co de li be ra li za ción del co mer cio ex te rior se in cre men ta no ta ble men-
te la ex por ta ción en el sec tor de pes ca dos y ma ris cos, al ba jar se las re ten cio nes
a las ex por ta cio nes. Como efec to de esta aper tu ra co mer cial, se ña la Ra po port,
aquel sec tor cre ció casi un 270% en tre 1990 y 19978.

En este sen ti do, la dé ca da del ’90 im pli ca un gran em pu je para las ex por-
ta cio nes ar gen ti nas y, en par ti cu lar, para la ac ti vi dad pes que ra. Si bien a fi nes
de esta dé ca da las ex por ta cio nes en pes ca dos y ma ris cos se es ta bi li zan me di-
das en va lor, para dis mi nuir en los úl ti mos años, a fi nes de la dé ca da si guien te
re cu pe ra rá la cur va as cen den te9. Ra po port se ña la que a par tir de 1997 “…las
ven tas ar gen ti nas co men za ron a es tan car se me di das en va lor, aun que con ti-
nua ron cre cien do en vo lu men” (2009:810). Ocu rre que, se gún da tos del SE NA-
SA, la dé ca da si guien te im pli ca rá un au men to en las ex por ta cio nes de pes ca-
dos me di das en va lor, pero cier to es tan ca mien to me di do en vo lu men, es de cir,
un pro ce so in ver so al enun cia do por Ra po port10.

A pe sar de este ame se ta mien to, aún así se iden ti fi ca un in cre men to en
las ex por ta cio nes de pes ca dos y, por ende, un au men to en la ac ti vi dad ex trac ti-
va. Como ex pre sa Ra po port, “si bien el de sa rro llo de este sec tor ha bía co men-
za do va rios años an tes, en el pe río do bajo aná li sis [1990- 1998] al can zó vo lú-
me nes de pro duc ción y ven tas par ti cu lar men te al tos, aun que se con vir tió en
pro ble má ti co de cara al fu tu ro y re ve ló la fal ta de una po lí ti ca ofi cial de pre ser-
va ción de los re cur sos na tu ra les” (2009, p.811). Se gún un In for me de las Sub-
se cre ta ría de Pes ca y Acui cul tu ra de la Na ción rea li za do en los años 2005 y 2006
(Es pi nach Ros, 2007), las ex por ta cio nes de pes ca do de río al can zan en la ac-
tua li dad a unas 40.000 to ne la das, te nien do como des ti no prin ci pal a Co lom-
bia, Ni ge ria, Bo li via y Bra sil. Del to tal del vo lu men ex por ta do, el 90% pro vie ne
de En tre Ríos y San ta Fe, y el 89% de esas ex por ta cio nes son de sá ba lo. Por el
con tra rio, le jos se en cuen tran otras es pe cie, como la boga y la ta ra ri ra que al-
can zan un 4%, o el patí, el do ra do y el su ru bí con sólo el 1%”. La in for ma ción
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8 Fuen te: Se cre ta ría de Pro gra ma ción Eco nó mi ca y Re gio nal (en Ra po port,
2009, p.811).

9 En el ru bro “Pes ca dos y Ma ris cos” de una ex por ta ción por 1122 mi llo nes de
dó la res en 2009 a 1396 mi llo nes de do la res en 2011. Ela bo ra ción pro pia con
fuen tes del SE NA SA.

10 Ela bo ra ción pro pia con fuen tes del SE NA SA.



del Mi nis te rio de Agri cul tu ra, Ga na de ría y Pes ca de la Na ción vuel ven a co lo car
al sá ba lo como la es pe cie de ma yor ex por ta ción.

En este mar co, los pes ca do res de sá ba lo se en cuen tran su je tos a los vai-
ve nes de los fri go rí fi cos ex por ta do res y sue len de di car se a pes car esta es pe cie
por tiem po com ple to. Sin em bar go, como se ña la mos hace un mo men to, la
veda es el ins tru men to que ca rac te ri zó a la dé ca da del ’90 pro duc to del cre ci-
mien to de la pre sión so bre el re cur so pes que ro. Como se ña la Ra po port, “la in-
ten si dad de las cap tu ras pro vo có una pau la ti na de pre da ción de la fau na ma rí ti-
ma, que obli gó al es ta ble ci mien to de tem po ra das de veda y co men zó a di fi cul-
tar el man te ni mien to de la ac ti vi dad” (2009, p.811). En rea li dad, ha bría que
con si de rar tres he rra mien tas a par tir de las cua les se go bier na la ac ti vi dad pes-
que ra en la pro vin cia de San ta Fe: la veda, las li cen cias que ha bi li tan prac ti car la
pes ca y los vo lú me nes de pes ca.

La veda es la po tes tad que tie ne la au to ri dad de apli ca ción, en nues tro
caso la Se cre ta ría de Es ta do, Me dio Am bien te y De sa rrol lo Sus ten ta ble del Go-
bier no de la Pro vin cia de San ta Fe, de prohi bir de for ma per ma nen te o du ran te
un pla zo de ter mi na do la pes ca de de ter mi na das es pe cies de bi do a so bre ex-
plo ta ción, re gre sión nu mé ri ca o ries go de ex tin ción. Si bien la Ley Pro vin cial
12.212 men cio na ba la “veda” como una he rra mien ta que po día ser uti li za da
por la au to ri dad de apli ca ción, es en ene ro de 2007 que la Le gis la tu ra pro vin-
cial aprue ba la Ley 12.703 que prohí be la cap tu ra de toda es pe cie de río du ran-
te los me ses de no viem bre, di ciem bre y ene ro, a par tir de no viem bre de 2007,
aun que para este año el ré gi men se mo di fi có le ve men te.

En no viem bre de 2006 el Con se jo Pro vin cial Pes que ro se mo vi li za pro-
duc to del veto del go ber na dor de la pro vin cia, Jor ge Obeid, a lo que se lla mó la
Ley de veda. Quie nes ma ni fies tan opo si ción al veto del en ton ces go ber na dor
de la pro vin cia son el re pre sen tan te de los clu bes de pes ca, de la Cá ma ra de tu-
ris mo, de los Ca ba ñe ros y pre si den tes de Fies tas pro vin cia les de pes ca, es de-
cir, per so nas de peso po lí ti co, so cial y eco nó mi co, li ga das al ne go cio del tu ris-
mo. “Quie nes ha cen de la ex plo ta ción co mer cial del re cur so ic tí co la un gran
ne go cio ex por ta dor, no es tán pen san do en las fa mi lias ex por ta do ras […] …in-
ver tir en tu ris mo por que es mun dial men te sa bi do que es la he rra mien ta más
efi caz para lo grar in gre sos ge nui nos a nues tra pro vin cia”11. Los pes ca do res
aún no for ma ban par te del CPP y su po si ción no se en cuen tra re pre sen ta da,
pero se tra ta de una puja en tre tra ba ja do res del río que vi ven de la pes ca y su
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11 Car ta en via da por miem bros del CPP al Go ber na dor de la pro vin cia, fe cha da
el 23 de no viem bre de 2006. Ar chi vo per so nal.



co mer cia li za ción, fren te a aque llos que ex plo tan tu rís ti ca men te el río y don de
la pes ca co mer cial les re sul ta un es tor bo.

En re su men, la aper tu ra co mer cial con la des re gu la ción de los mer ca dos
de bie nes pri ma rios, al tiem po que una ma yor in te gra ción del co mer cio re gio-
nal en el Mer co sur, ha bi li ta el in cre men to de la pre sión so bre el re cur so para lo-
grar la de man da del mer ca do in ter na cio nal. En este mar co, aun que este in cre-
men to de la ac ti vi dad se asien ta so bre la or ga ni za ción so cial pes que ra re gio nal
que es la uni dad do més ti ca (Prol, 2011), la ca de na de va lor del río se mo di fi ca,
por que se rea li zan cam bios en las for mas de tra ba jo y en las es pe cies de man-
da das.

El re co no ci mien to de es tas nue vas exi gen cias del mer ca do cons ti tu ye un
nue vo es ce na rio que ofre ce im por tan tes po si bi li da des de cre ci mien to. Pero lo
que es ne ce sa rio re co no cer al mis mo tiem po, es que la cons ti tu ción de un mer-
ca do a gran es ca la im pli ca trans for ma cio nes en una prác ti ca que se ca rac te ri za
como ar te sa nal y que la ley, al mis mo tiem po, la re co no ce como tal. En este
sen ti do, los me ca nis mos que le son pro pias a la pes ca ar te sa nal se trans for-
man y co mien zan a ope rar en una suer te de sub sun ción a las exi gen cias del
mer ca do. A modo de ejem plo, el aco pia dor es un en gra na je de la ac ti vi dad que
ha exis ti do des de hace mu cho tiem po, como lo men cio na el In for me del Dr. Vi-
dal, al me nos des de hace unos cin cuen ta años. Sin em bar go, el pa pel que de-
sem pe ña en este nue vo es ce na rio es de ter mi nan te para ins cri bir esta prác ti ca
en una ra cio na li dad más acor de a las exi gen cias de man da das por el mer ca do.
De la mis ma ma ne ra, la dis ci pli na siem pre fue un ele men to fun da men tal en el
tra ba jo del pes ca dor, sin em bar go, la au to dis ci pli na que se im po ne ac tual men-
te, que de vie ne au toex plo ta ción, ad quie re sen ti do en fun ción de esas mis mas
exi gen cias. En otras pa la bras, se re con fi gu ran an ti guas mo da li da des de tra ba-
jo para adap tar se a las nue vas exi gen cias del mer ca do. Es tas nue vas exi gen-
cias que se tra du je ron en una ace le ra da de man da de pes ca do, fun da men tal-
men te para ex por ta ción, no im pli ca ron la in cor po ra ción de mano de obra al
pro ce so de ex trac ción, por el con tra rio, se pro du ce una re or ga ni za ción del pro-
ce so in ten si fi can do las jor na das de tra ba jo en tér mi nos de días tra ba ja dos y
ho ras tra ba ja das. Si an tes los pes ca do res tra ba ja ban un pro me dio de tres días
por se ma na en la pes ca, las nue vas exi gen cias ha cen que lo ha gan los cin co
días de la se ma na12 y en lar gas jor na das de tra ba jo (Ver Boi vin et al, 1997). Por
tal mo ti vo, in me dia ta men te nos de ten dre mos a dar cuen ta de es tas trans for-
ma cio nes en el modo de tra ba jo de la prác ti ca pes que ra.
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12 Cabe acla rar que la Ley Pro vin cial de Pes ca prohí be la prác ti ca de la pes ca ar-
te sa nal para el co mer cio los fi nes de se ma na.



3. Mo da li da des de tra ba jo y con su mo de la fuer za
          de tra ba jo pes que ra

Como se ña la ba Vi dal (1969), la ac ti vi dad pes que ra en Ro sa rio te nía una
gran mag ni tud, en tre va rios mo ti vos, uno de los cua les era re que rir mu cho
per so nal para lle var se a cabo, en tre los cua les se en con tra ba la mano de obra
en tre pes ca do res, aco pia do res, re ven de do res, trans por tis tas e in dus tria les. En
este In for me de fi nes de la dé ca da del ’60, Vi dal se re fe ría a los pes ca do res bajo
la fi gu ra de “pes ca do res pro fe sio na les”. En la dé ca da del ’90 se hace la dis tin-
ción en tre la fi gu ra del “pes ca dor ar te sa nal” con la del “pes ca dor co mer cial”, en
fun ción de la ca pa ci dad pro duc ti va, el lu gar de de sa rro llo de la ac ti vi dad y, fi-
nal men te, las re la cio nes sa la ria les y co mer cia les que sos te nían con las em pre-
sas. Da niel del Bar co (2000) se ña la que esta di fe ren cia ción se debe a con flic tos
sus ci ta dos en tre pes ca do res lo ca les y pes ca do res que po seían equi pos con
ma yor tec ni fi ca ción, pes ca do res que lo gra ron dar cier to sal to tec no ló gi co con
la in cor po ra ción de mo to res con ma yor po ten cia, em bar ca cio nes más li via nas
y re des de ma yor lon gi tud. Por su par te, el in for me de la Di rec ción de Pes ca
Con ti nen tal se ña la que “…pue den dis tin guir se cla ra men te tres ti pos de pes-
que rías: a) de sub sis ten cia, b) co mer cial y c) de por ti va. Las dos pri me ras pes-
que rías men cio na das las de sa rro llan los ‘pe sc ad ores ar te sa na les’, para quie-
nes la ac ti vi dad es la for ma de vida que les pro por cio na ali men to y una fuen te
de tra ba jo. Las pes que rías ar te sa na les de pe que ña es ca la ase gu ran el abas te-
ci mien to de pro teí na de pes ca do a las co mu ni da des li to ra les y a las otras áreas
que no es tán cu bier tas por la red de dis tri bu ción de pro duc tos ma ri nos”13.

La ac ti vi dad pes que ra en la pro vin cia de San ta Fe se en cuen tra re gu la da
por la Ley 12.212 san cio na da en 2004 y una se rie de de cre tos que re gla men tan
di cha ley y que, en lo su ce si vo, han mo di fi ca do al gu na de las re gla men ta cio-
nes. La au to ri dad de apli ca ción es la Se cre ta ría de Es ta do de Me dio Am bien te y
De sa rrol lo Sus ten ta ble. La ley es ta ble ce cua tro mo da li da des de pes ca bajo las
cua les se per mi te lle var a cabo di cha ac ti vi dad: pes ca co mer cial, pes ca de por ti-
va, pes ca con fi nes cien tí fi cos y pes ca de sub sis ten cia. La que ma yor men te nos
in te re sa es la pes ca co mer cial, aquel la que lle va da a cabo con fi nes de lu cro y,
como el ar tí cu lo 22 se ña la, sólo pue de ser prac ti ca da por los “pes ca do res ar te-
sa na les”. Es de cir, a la mo da li dad de pes ca co mer cial se ad hie re un tipo es pe cí-
fi co de pes ca dor ha bi li ta do para la mis ma, que im pli ca una ma ne ra es pe cí fi ca
de prac ti car la pes ca, el “pes ca dor ar te sa nal”.
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13 “In for me Na cio nal so bre el Re po bla mien to de Cuer pos de Agua Con ti nen ta-
les” (2011), Di rec ción de Pes ca Con ti nen tal, Sub se cre ta ría de Pes ca y Acui cul-
tu ra, Mi nis te rio de Agri cul tu ra, Ga na de ría y Pes ca, Ar gen ti na.



Un pes ca dor para ser con si de ra do “pes ca dor ar te sa nal” y así prac ti car la
pes ca co mer cial, debe cum plir con cua tro re qui si tos (art.23): prac ti car la pes ca
den tro de la ju ris dic ción del de par ta men to don de po see su do mi ci lio; te ner
una re si den cia mí ni ma en di cho de par ta men to de al me nos 2 (dos) años; uti li-
zar para ello em bar ca cio nes a remo o con mo to res de has ta 15 hp de po ten cia;
pes car por cuen ta pro pia, sin es ta ble cer re la cio nes de de pen den cia la bo ral con
ter ce ras per so nas. El pro duc to de la pes ca es de su pro pie dad y el mis mo debe
ser des ti na do al con su mo fa mi liar, la ven ta di rec ta al pú bli co, a co mer cios o
aco pia do res, se gún su pro pia de ci sión. Par tien do de esta de li mi ta ción ju rí di ca
del pes ca dor ar te sa nal, so bre dos ejes rea li za re mos un aná li sis de las es pe cí fi-
cas for mas de tra ba jo que ad quie re hoy día la ac ti vi dad: la in cor po ra ción tec no-
ló gi ca a la ac ti vi dad, la in no va ción téc ni ca por un lado y, por otro lado, el tra ba-
ja dor por cuen ta pro pia y su re la ción con el aco pia dor, lo que de no mi na re mos
la re ci pro ci dad asi mé tri ca.

3.1 In no va ción téc ni ca

Como re cién se men cio na ba, no pue de pes car fue ra de su ju ris dic ción, la
lo ca li za ción del pes ca dor, la ju ris dic ción re co no ce el te rri to rio de de sen vol vi-
mien to de su ac ti vi dad, don de el pes ca dor es ha bi li ta do por li cen cias de va li dez
anual. En con so nan cia con esta res tric ción nor ma ti va, Es pi nach Ros y Sán chez
se ña lan como ca rac te rís ti ca del pes ca dor ar te sa nal que “Los pes ca do res san-
ta fe si nos uti li zan prin ci pal men te el va lle alu vial, don de rea li zan in cur sio nes
que no su pe ran los 20 ki ló me tros des de su lu gar de re si den cia” (2007, p. 11).
Sin em bar go, se es pes ca dor ar te sa nal no sólo por la ins crip ción te rri to rial de
su ac ti vi dad, sino por rea li zar la mis ma por me dio de de ter mi na dos apa re jos,
he rra mien tas es pe cí fi cas de tra ba jo14.

En tre es tas he rra mien tas en con tra mos las ma llas o te las, cen tra les para
el de sa rro llo de la ac ti vi dad. La ley es ta ble ce el uso de las ma llas re gla men ta-
rias en fun ción de cier tas me di das de lar go y de es pe sor, pero este uso se en-
cuen tra prohi bi do para la mo da li dad de pes ca de por ti vo (sólo se pue de prac ti-
car con caña, reel o lí nea de mano). De esta ma ne ra, la re gla men ta ción del uso
de la ma lla es di ri gi da con ex clu si vi dad a la pes ca ar te sa nal. En su ar tí cu lo 19 la
Ley prohí be la te nen cia o co mer cia li za ción de re des que no cum plan con las
me di das re gla men ta rias pre vis tas en esta mis ma ley, es de cir, me di das pre vis-
tas en el ar tí cu lo 44: “Se es ta ble ce como aber tu ra de ma lla mí ni ma la de 16 cm.
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14 Se lla ma “ar tes de pes ca” a las di fe ren tes mo da li da des de cap tu ras del pes ca-
do, que en al gu nos ca sos pue den ser an ces tra les: tram pe ro, po la co, fija, es-
pi nel, ma llón, ma ro ma, cim bra, etc.



(die ci séis cen tí me tros) para las en ma lla do ras, me di dos en tre nu dos opues tos
de ma lla es ti ra da y una lon gi tud má xi ma por em bar ca ción de 250 (dos cien tos
cin cuen ta) me tros, in de pen dien te men te de la can ti dad de pes ca do res ha bi li ta-
dos que se en cuen tren em bar ca dos en las mis mas”. Por su par te, el ar tí cu lo 44
del de cre to N° 2410 san cio na do en no viem bre de 2004 que re gla men ta la ley
an te di cha, men cio na:

“La can ti dad de red au to ri za da se en tien de como el má xi mo po si ble. En
nin gún caso la lon gi tud to tal de las re des que es tén ca la das fi jas po drá ser
ma yor del 50 % del an cho del cuer po de agua en el lu gar y mo men to de la
ope ra ción de pes ca. Las re des que se es tén uti li zan do a la de ri va en un cur-
so de agua, no po drán ex ce der el ter cio del an cho del mis mo en el lu gar y
mo men to de la ope ra ción de pes ca. Las re des sólo po drán uti li zar se ca la-
das fi jas en un si tio de ter mi na do o a la de ri va en un cur so de agua. Que da
ex pre sa men te prohi bi do el arras tre de las re des me dian te trac ción a san-
gre, a mo tor, po leas o apa re jos u otros me dios”.

Es de cir, se es ta ble ce una lon gi tud y un es pe sor de ter mi na do de la ma lla
y, el ar tí cu lo re gla men ta rio tam bién men cio na la ma ne ra en que la mis ma debe
ser uti li za da, ca la das fi jas o a la de ri va por el cur so de agua, que dan do prohi bi-
do la mo da li dad del “arras tre”15. Los pes ca do res de Ro sa rio rea li zan su ac ti vi-
dad en el ca nal prin ci pal del Pa ra ná, con ma llas que van a la de ri va, sos te ni das
en sus ex tre mos por bo yas y man te ni das es ti ra das con pe sos. A esta prác ti ca se
la de no mi na “lan ce”, “ha cer un lan ce” es ti rar la ma lla en el río y re co ger la río
aba jo tiem po des pués. Es tas par tes del río don de se rea li zan los “lan ces” se las
de no mi na “can chas de pes ca”, es de cir, gran des ex ten sio nes que son re co no-
ci das por los pro pios pes ca do res y que, in clu so, al gu nas lle gan a iden ti fi car se
con sus nom bres pro pios en la me di da que, mu chas ve ces, le han de di ca do
tiem po y es fuer zo para lim piar la can cha de rai go nes o cual quier otro ele men to
que pu die se obs ta cu li zar el re co rri do de la tela.

En re la ción a la red, la ma lla, la tela, como in di ca mos hace un mo men to,
la ley es ta ble ce las me di das re gla men ta rias para su uso, pero al mis mo tiem po,
el tra ba jo et no grá fi co nos per mi tió ob ser var la re la ción que el pes ca dor tie ne
con la mis ma. La red es su he rra mien ta de tra ba jo, su me dio de tra ba jo sin el
cual no pue de lle var a cabo la ac ti vi dad y, como co rre la to, no ge ne ra ría “ri que-
za”. Sin em bar go, la ob ser va ción di rec ta en el te rre no nos ha per mi ti do ob ser-
var la re la ción di rec ta, una re la ción cer ca na que el pes ca dor tie ne con la red, de
ma ne ra que no la per ci be como un sim ple me dio de tra ba jo, sino “el” me dio
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15 Se de no mi na “arras tre” a la mo da li dad de trans por tar la ma lla por el río ayu-
da da por em bar ca cio nes en sus ex tre mos.



que lo vin cu la con el agua, la ex ten sión de su pro pio cuer po. Al mis mo tiem po,
la in cor po ra ción de nue vos ele men tos de con fec ción de la tela ha per mi ti do lo-
grar las de me jor ca li dad, más du ra de ras y más efec ti vas.

En re la ción a una de las in cor po ra cio nes tec no ló gi cas de ma yor al can ce,
uno de los pes ca do res en tre vis ta dos se ña la: “No so mos pes ca do res pro fe sio-
na les, so mos pes ca do res ar te sa na les. Por eso quie ren que an de mos a remo
tam bién”. La in cor po ra ción del mo tor en la ac ti vi dad pes que ra ar te sa nal si gue
sien do una dis cu sión, en la me di da que al gu nos lo con si de ran un ele men to
que li qui da la na tu ra le za ar te sa nal de di cha ac ti vi dad. El au men to de la ac ti vi-
dad ex trac ti va no pa re ció ini cial men te ha ber im pli ca do una trans for ma ción en
la for ma de tra ba jo, ya que la in cor po ra ción de al gu nas he rra mien tas como los
mo to res en las em bar ca cio nes se en con tra ban pre sen tes bas tan te años an tes,
sin em bar go, el uso del mis mo adap ta la ac ti vi dad a es tas nue vas exi gen cias.
Lo que im pli có fue, por un lado, la ex ten sión e in ten si fi ca ción del tra ba jo, que
se tra du ce en una suer te de au toex plo ta ción, al mis mo tiem po un ma yor abu so
de los aco pia do res y, por el otro, el uso des me su ra do del re cur so que se ma te-
ria li zó en las re cu rren tes ve das a la ac ti vi dad que son los mo dos con que la au-
to ri dad pro vin cial re gu la la uti li za ción del río16. El in for me que el doc tor Vi dal
ela bo ra ra a fi nes del ’60 men cio na la es ca sa in cor po ra ción tec no ló gi ca en la
ac ti vi dad ex trac ti va pes que ra de agua dul ce en la zona de San ta Fe: “Los úni cos
‘ad ela ntos’ son el uso de re des de nylon, flo tan tes de plás ti co y un ma yor nú me-
ro de mo to res fue ra de bor da en sus em bar ca cio nes” (1969, p. 31). Re cien te-
men te, el res pon sa ble del pro gra ma de pes ca ar te sa nal de la Mu ni ci pa li dad de
Ro sa rio, por su par te, ha lo gra do ofre cer le a los pes ca do res mo to res y em bar-
ca cio nes17, lo que no es nada me nor, con si de ran do la agre si vi dad que pue de
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16 So bre este tema es ne ce sa rio rea li zar una acla ra ción. En ten de mos que exis te
una ma yor pre sión so bre el re cur so, pro duc to de la de man da pro vo ca da por
la aper tu ra co mer cial de las ex por ta cio nes. Sin em bar go, esta ma yor pre sión
no pue de ex pli car el pro ble ma am bien tal. Sue le re co no cer se al pes ca dor
como el prin ci pal res pon sa ble del mal tra to del re cur so y la es ca ses de pes ca-
do, sin em bar go, mo di fi ca cio nes es truc tu ra les para el com por ta mien to del
río sue len no es tar pre sen tes en di chas va lo ra cio nes, ta les como la cons truc-
ción de re pre sas, la cons truc ción del puen te Ro sa rio- Vic to ria y su im pac to en
los hu me da les, la que ma de pas ti za les en las is las para ac ti vi da des agro pe-
cua rias, el tras la do del ga na do, has ta la ar bi tra ria in te rrup ción de arro yos in-
ter nos por par te de pro duc to res agro pe cua rios. Uno de los prin ci pa les pro-
ble mas am bien ta les han sido los hu me da les, zona por ex ce len cia de re pro-
duc ción del sá ba lo.

17 En rea li dad, des de el Pro gra ma de Pes ca Ar te sa nal se lo gra trans fe rir sub si-
dios que son ges tio na dos por la Aso cia ción de pes ca do res de for ma au tó no-



ma ni fes tar el río Pa ra ná en de ter mi na das si tua cio nes cli má ti cas. Pero al tiem po
que re du ce los ries gos en el tra ba jo la in cor po ra ción de mo to res y el me jo ra-
mien to de las em bar ca cio nes, me jo ran do de esta ma ne ra las con di cio nes la-
bo ra les, tam bién per mi te una mo da li dad di fe ren te de con su mo pro duc ti vo de
la pro pia fuer za de tra ba jo. Me jo rar las con di cio nes de tra ba jo im pli ca al mis mo
tiem po me jo ras las con di cio nes de ex plo ta ción de la fuer za de tra ba jo. Esto vie-
ne de la mano de la ex trac ción de plus va lor ab so lu to y re la ti vo a par tir de la ex-
ten sión de la jor na da la bo ral en el pri me ro y la trans for ma ción de la base téc ni-
ca que per mi te el au men to de la pro duc ti vi dad en el se gun do.

Sin em bar go, es ne ce sa rio se ña lar que al gu nos ade lan tos tec no ló gi cos
es tán li mi ta dos por las de fi ni cio nes que la ley pro vin cial de pes ca rea li za so bre
quie nes se con si de ran pes ca do res ar te sa na les. Mien tras que el in for me de Vi-
dal de 1969 tra ba ja con la ca te go ría de pes ca dor pro fe sio nal, este pro ble ma no
lo en cuen tra, sin em bar go, la men cio na da ley ca rac te ri za al pes ca dor ar te sa-
nal, en tre otras co sas, por los ti pos de he rra mien tas que uti li za para prac ti car la
pes ca. Caso em ble má ti co es la po si bi li dad de uti li zar mo tor fue ra de bor da no
ma yor a 15 hp.

La in cor po ra ción tec no ló gi ca se cons ti tu ye en una va ria ble de aná li sis
por que no sólo im pli ca ría la in cor po ra ción de he rra mien tas ex ter nas a una
prác ti ca, me jo ran do sólo las con di cio nes de ésta, por el con tra rio, im pli ca ría la
trans for ma ción de la mis ma prác ti ca, de la mis ma ac ti vi dad, de las re la cio nes
so cia les so bre las que se sos tie ne la ac ti vi dad. En otra pa la bras, como se ña la
Co riat (2011), de be mos di fe ren cias las in no va cio nes tec no ló gi cas de las in no-
va cio nes or ga ni za cio na ñes, es de cir, es ta ble cer de qué ma ne ra la in cor po ra-
ción de nue va tec no lo gía al pro ce so ex trac ti vo o pro duc ti vo mo di fi ca sus tan-
cial men te la or ga ni za ción del tra ba jo18. La in cor po ra ción tec no ló gi ca pue de
mo di fi car la na tu ra le za de una prác ti ca, no sólo una mera me jo ría de la mis-
ma19. Como se ob ser va, una “sim ple” trans for ma ción tec no ló gi ca, per mi tió
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ma, los ma yo res pro cen ta jes de es tos han sido de di ca dos a la com pra de em-
bar ca cio nes y de mo to res, en me nor me di da para la com pra o re pa ra ción de
otros ele men tos ne ce sa rios para la pes ca.

18 Co riat men cio na esto a pro pó si to de la in cor po ra ción de la elec tró ni ca en la
pro duc ción, in no va ción tec no ló gi ca que no con si de ra haya mo di fi ca do sus-
tan cial men te la or ga ni za ción de la pro duc ción (2011:20). Sin em bar go, se
debe re co no cer que la téc ni ca de pen de de los con cep tos de or ga ni za ción del
tra ba jo en los que es tán in ser tas (2011, p. 35).

19 Nor bert Elias, para dar cuen ta del pro ce so de ci vi li za ción, ade más de la com-
ple ji dad que van ad qui rien do las re la cio nes so cia les, men cio na tam bién al-
gu nos ade lan tos tec no ló gi cos. El he rra je y una nue va téc ni ca de ti ra je para el



una gran trans for ma ción en la ac ti vi dad eco nó mi ca y, por ende, en las re la cio-
nes so cia les que se cons ti tu yen. En este sen ti do, es ne ce sa rio ob ser var el im-
pac to que tuvo en la prác ti ca de los pes ca do res, aún de ma ne ra li mi ta da, el re-
em pla zo de la em bar ca ción a remo por el mo tor y la em bar ca ción de ma de ra a
la de fi bra, en tre otras co sas.

La pes ca rea li za da a remo era, por una cues tión de re tri bu ción eco nó mi-
ca, una ac ti vi dad so li ta ria. La ga nan cia era es ca sa en la me di da que la pes ca
rea li za da a remo te nía sus lí mi tes. Su mar le un in te gran te más a la em bar ca-
ción im pli ca ba que la ga nan cia de bía ser dis tri bui da, lo que su po nía una con si-
de ra ble dis mi nu ción de la mis ma. De esta ma ne ra, el remo obli ga a for mas es-
pe cí fi cas de tra ba jo: pri me ro, la ma lla se lan za, casi con ex clu si vi dad, no en el
ca nal prin ci pal, sino en can chas más ce rra das, an gos tas y cor tas cer ca nas a la
cos ta; se gun do, la jor na da de tra ba jo era li mi ta da y se re du cía a una jor na da
que se rea li za ba du ran te el día o du ran te la no che. La im po si bi li dad de pes car
en el ca nal prin ci pal se debe a la di fi cul tad de ma ne jar la em bar ca ción a remo
en un cur so de agua que, mu chas ve ces, se pre sen ta ba hos til y, ob via men te,
con una con si de ra ble co rrien te per ma nen te. Por otro lado, el remo re gu la el
tiem po de tra ba jo, la em bar ca ción se des li za como re sul ta do del es fuer zo del
hom bre, este es fuer zo es li mi ta do y la ve lo ci dad de la em bar ca ción tam bién.
Esto lle va ba a que la jor na da se li mi ta ra a me dio día, ya que el es fuer zo del pes-
ca dor y las dis tan cias que se pue den cu brir con una em bar ca ción a remo son li-
mi ta das, con si de ran do que siem pre exis te en la jor na da de tra ba jo par te que
se rea li za con la co rrien te a fa vor y par te con la co rrien te en con tra. Por es tos
mo ti vos, el remo se con ver tía en un re gu la dor de la jor na da de tra ba jo y, al mis-
mo tiem po, or ga ni za ba por ello el res to del cir cui to de la ac ti vi dad. Esto quie re
de cir que los aco pia do res de bían re co ger el pes ca do en dos mo men tos del día,
por la ma ña na bien tem pra no cuan do los pes ca do res vol vían de la pes ca du-
ran te toda la ma dru ga da y a la tar de ci ta lue go de la jor na da du ran te el día. Por
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ca ba llo, de sem pe ñan un rol im por tan te en este pro ce so ci vi li za to rio. Si an te-
rior men te el tiro del ca ba llo se en con tra ba en el cue llo del mis mo, per mi tién-
do le al ji ne te lo grar una me jor pos tu ra del ani mal con la ca be za er gui da, pero
im pi dien do so por tar la car ga de gran des vo lú me nes, a par tir del si glo XI y XII
esta téc ni ca se mo di fi ca rá. Lo mis mo con la he rra du ra de hie rro que era ine-
xis ten te en la an ti güe dad y que, a par tir de su in ven ción otor ga rá ma yor re sis-
ten cia a la pe zu ña del ca ba llo en su fuer za al ti rar: “En un celo cons truc ti vo in-
ten so, como se ha di cho, va au men tan do len ta men te en el cur so de los si glos
XI y XII, el apro ve cha mien to del tra ba jo ani mal. El pun to prin ci pal de apo yo
para el tiro en la car ga, pasa del cue llo al pe cho. Apa re ce la he rra du ra de hie-
rro y en el si glo XIII se crea la mo der na téc ni ca de tiro para el ca ba llo y para los
bue yes” (Elias, 1994, p. 298).



ello, el ni vel de tec ni fi ca ción de la pes ca tra ía apa re ja do una es pe cí fi ca or ga ni-
za ción de la ca de na de va lor del río.

Por el mis mo mo ti vo, la in cor po ra ción del mo tor fle xi bi li za el tiem po de
tra ba jo, ofre ce la po si bi li dad al pes ca dor de rea li zar va rias sa li das, de rea li zar
va rios “lan ces”, como ex pre sa ba uno de los pes ca do res en tre vis ta dos: “…tra-
ba ja mos has ta don de nos dé…”. En otros tér mi nos, la in cor po ra ción del mo-
tor ofre ce la po si bi li dad de au men tar los in gre sos de los pes ca do res pero al
cos to de au men tar su au toex plo ta ción, en tér mi nos que se ex tien de y se in-
ten si fi ca la ac ti vi dad de la pes ca20. Por otro lado, esto tam bién pro du ce que el
pa lan que ro, el aco pia dor, acu da en cual quier mo men to a bus car pes ca do en
la me di da que los pes ca dor van lle gan do a la cos ta pau la ti na men te lue go de
rea li zar el “lan ce” y re co ger la ma lla un par de ho ras des pués. De esta ma ne ra,
el pes ca do pa re ce es tar per ma nen te men te dis po ni ble en la cos ta del río. Esto
mis mo se pudo ver du ran te el tra ba jo de cam po en dos de los lu ga res de pes-
ca y re u nión de los pes ca do res de la cos ta de Ro sa rio, don de las ca mio ne tas
de los aco pia do res apa re cían en di fe ren tes mo men tos del día y de ma ne ra re-
cu rren tes a bus car el pes ca do.

En re su men, la in cor po ra ción del mo tor, no sólo como in no va ción téc-
ni ca sino como ele men to que mo di fi ca los mo dos de or ga ni za ción del tra ba jo
y, por ende, las re la cio nes so cia les que se con fi gu ran en tor no al mis mo, su-
po ne ser de un gran im pac to. La pes ca si gue sien do una ac ti vi dad rea li za da
en con di cio nes ma yor men te tra di cio na les, es de cir, ar te sa nal, de ma ne ra que
se tra ta de una sub sun ción for mal al ca pi tal en la me di da que el plus va lor se
rea li za por in ten si fi ca ción del tra ba jo, no por las con di cio nes pro pi cia das por
la gran in dus tria.

Sin em bar go, cier to tec ni fi ca ción tam bién co la bo ra en la ex plo ta ción in-
ten si va del tra ba jo, como es el caso de la in cor po ra ción de mo to res a las em-
bar ca cio nes y, en este sen ti do, la sub sun ción va ad qui rien do ras gos no sólo
for ma les sino tam bién rea les. La pro lon ga ción de la jor na da pro duc to de la
in cor po ra ción del mo tor a la ac ti vi dad pes que ra im pli ca la su bor di na ción for-
mal del tra ba jo al ca pi tal, sea ésta una pro lon ga ción im pues ta por otro o au-
toim pues ta.
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20 Tam bién, una in ves ti ga ción rea li za da con pes ca do res en el sur de Bra sil,
men cio na que ade más de las fa ci li da des que otor ga el mo tor y que los pro-
pios pes ca do res re co no cen, tam bién men cio nan los cos tos en com bus ti ble y
man te ni mien to que se su man a esta in cor po ra ción (Nu nes Pie ves, Kubo y
Coel ho- De- Sou za, 2009, p. 173).



Que el pro ce so de tra ba jo de los pes ca do res no se en cuen tre su bor di na-
do real men te al modo de pro duc ción ca pi ta lis ta, es de cir, que aún la ac ti vi dad
se rea li ce de for ma ar te sa nal, no sig ni fi ca que el ca pi tal no im pon ga su rit mo,
di ná mi ca y e im pri ma cier ta na tu ra le za pro pia al pro ce so de tra ba jo. Aún cuan-
do la for ma de tra ba jo que se rea li za no sea es tric ta men te ca pi ta lis ta, se en-
cuen tra su bor di na da al mis mo por me dio de la pro lon ga ción de la jor na da la-
bo ral, es de cir, a un uso o con su mo ex ten si vo de la fuer za de tra ba jo y la in cor-
po ra ción téc ni ca que va mo di fi can do cier tos ras gos de la pro pia ac ti vi dad.

En este sen ti do, “…te ne mos que pro ce sos de pro duc ción de ter mi na dos
so cial men te de otro modo se han trans for ma do en el pro ce so de pro duc ción del
ca pi tal” (Marx, 1997, p. 54), por lo tan to, el tra ba jo ar te sa nal, el tra ba jo co o pe ra-
ti vo, el tra ba jo aso cia ti vo se pre sen tan como mo dos de tra ba jo que, aún sin al te-
rar sus tan cial men te su ca rác ter, se su bor di nan a la ló gi ca del ca pi tal, a su va lo ri-
za ción. La sub sun ción del pro ce so de tra ba jo en el ca pi tal se mon ta so bre la
base de un pro ce so de tra ba jo pre exis ten te, en otras pa la bras, la su bor di na ción
al ca pi tal de la ac ti vi dad pes que ra se mon ta so bre un modo de tra ba jo ar te sa nal
que le pre exis te, que es tra di cio nal y mi le na rio, pero que se cons ti tu ye en uno de
los en gra na jes de la va lo ri za ción del ca pi tal en la ca de na de va lor del río.

La sub sun ción se pro du ce por la ade cua ción de la ac ti vi dad a las exi gen-
cias del ca pi tal, lo gra da en este caso por la in cor po ra ción de nue vos me dios de
tra ba jo, trans for ma ción de la fuer za in di vi dual y de la or ga ni za ción so cial del
tra ba jo. En el caso de los pes ca do res ar te sa na les, ve re mos a con ti nua ción
cómo la or ga ni za ción so cial del tra ba jo se ade cua a las exi gen cias del ca pi tal
de la mano de una de las fi gu ras cla ves de di cha or ga ni za ción, el aco pia dor.

3.2 Re ci pro ci dad asi mé tri ca

Como men cio ná ba mos, la pes ca es ar te sa nal pero ello no por elec ción
sino por ne ce si dad. La ac ti vi dad es ar te sa nal por que es la úni ca ma ne ra que la
ley per mi te rea li zar la ac ti vi dad ex trac ti va en el río con fi nes co mer cia les. De
este hí bri do sur ge un tipo de re la ción so cial que po de mos de no mi nar “re ci pro-
ci dad asi mé tri ca” en tre pes ca dor y aco pia dor, un hí bri do en tre la for ma ar te sa-
nal de tra ba jo pero su je ta a las re glas del mer ca do. Por ello se hace ne ce sa rio
iden ti fi car la fi gu ra del pes ca dor como tra ba ja dor au tó no mo por un lado, las
for mas en las que in ter vie ne el aco pia dor por otro lado y, fi nal men te, la re la-
ción so cial que se con fi gu ra más allá de la ca rac te ri za ción ju rí di ca.

Al pa re cer, la fi gu ra de la in ter me dia ción siem pre es tu vo pre sen te en la
ac ti vi dad pes que ra. Pue de re sul tar ra zo na ble en la me di da que el es ce na rio
don de se de sa rro lla la ac ti vi dad pes que ra no im pi de, pero sí li mi ta la po si bi li-
dad de una fá cil mo vi li dad por par te del pes ca dor. En ese sen ti do, este ras go
otor ga siem pre la po si bi li dad del sur gi mien to y de sa rro llo de la fi gu ra del in ter-
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me dia dor lla ma do, ade más de aco pia dor, tam bién pa lan que ro21. Apa re cen
men cio na dos en el In for me de Vi dal, don de los aco pia do res po seen em bar ca-
cio nes y, en al gu nos ca sos, tam bién ca mio nes. La ac ti vi dad del aco pia dor se-
gún lo ca rac te ri za el in for me, asu me dos for mas di fe ren tes. Una de ellas es en-
car gar se de re co ger el pes ca do por las is las y, al mis mo tiem po, ven der al gu nas
mer ca de rías a los pes ca do res que se en cuen tran en ellas, es pe cial men te co-
mes ti bles. Es tos aco pia do res rea li zan los via jes a tra vés del río para bus car el
pes ca do dos ve ces por se ma na, al tra tar se de un im por tan te tra yec to, es de cir,
cu bren una im por tan te zona del li to ral, no sólo la cos ta de Ro sa rio: “En su via je
de ida lle gan a las is las de ju ris dic ción de Dia man te y al re de do res de Co ron da.
De re gre so cru zan el Pa ra ná, a la al tu ra de Oli ve ros y lle gan a la con cen tra ción
de ‘B aj ada Gé no va’ en Ro sa rio” (1969, p. 7). Sin em bar go, no es la úni ca ma ne-
ra de aco piar el pes ca do, la se gun da for ma re fie re a dos pun tos de con cen tra-
ción en la ciu dad de Ro sa rio que tie nen ac ti vi dad casi to dos los días de la se ma-
na: “Allí se reú nen los aco pia do res a ad qui rir el pro duc to. Van los que ope ran en
ma yor es ca la y pro veen a su vez a otros co mer cios y a lo ca li da des del in te rior
del país. Ge ne ral men te son fir mas con am plias ins ta la cio nes pro vis tas de cá-
ma ras fri go rí fi cas. Tam bién en con tra mos allí a pro pie ta rios de pe que ños co-
mer cios, ven de do res am bu lan tes, pa lan que ros y es ca so pú bli co” (1969, p. 7).
En ton ces, como se ob ser va del In for me, la fi gu ra del aco pia dor es de vi tal im-
por tan cia en la ca de na de co mer cia li za ción, aun que el in for me sólo re co noz ca
el li bre jue go de la ofer ta y la de man da como ma ne ra de arre glar el pre cio: “…el
pre cio que el aco pia dor paga al pes ca dor está su je to al li bre jue go de la ofer ta y
la de man da y éste úl ti mo no siem pre ve bien re tri bui do el fru to de su tra ba jo
(1969, p. 23). La men ción al laissez fai re no per mi te iden ti fi car las re la cio nes
de po der que se en tre te jen en tre pes ca dor y aco pia dor, a par tir de las cua les se
pue de dar cuen ta, en tre otras co sas, del tipo de pre cio al que se ven de la mer-
ca de ría.
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21 Bal bi (2007) dis tin gue tres ti pos de aco pia dor en fun ción de dos cri te rios: su
per te nen cia a la lo ca li dad y el tipo de ta reas que de sem pe ña. Es tos aco pia do-
res pue den ser ex tra lo ca les, lo ca les y flu via les. Los ex tra lo ca les son aque llos
que cuen tan con me dios téc ni cos (ca mio nes tér mi cos, má qui nas para pi car
hie lo, etc.) y que cuen tan con los vín cu los que le fa ci li tan co lo car la mer ca de-
ría en los cen tros de con su mo. Los aco pia do res lo ca les son aque llos que po-
seen una re la ción per so nal y cer ca na con los pes ca do res, que re ven den el
pes ca do a los ex tra lo ca les. Fi nal men te, los flu via les cuen tan con em bar ca cio-
nes de aco pio de pes ca do y que les per mi tía cier to mo no po lio del aco pio con
los pes ca do res que vi ven en las is las. La no ción de “re ci pro ci dad asi mé tri ca”
re fie re al tipo de re la ción so cial que se es ta ble ce en tre el pes ca dor y los aco-
pia do res lo ca les.



Esas re la cio nes es pe cí fi cas en tre pes ca dor y aco pia dor es una de las lí-
neas que de ben ana li zar se al mo men to de pen sar las ca rac te rís ti cas de la ac ti-
vi dad pes que ra de río. Las re la cio nes de de si gual dad en tre pes ca dor y aco pia-
dor es tán con du cien do al pro ble ma de la pro le ta ri za ción de la ac ti vi dad, es de-
cir, la pér di da de la con di ción de pes ca dor ar te sa nal como su je to au tó no mo,
pa san do a ser tra ba ja dor asa la ria do en otra ac ti vi dad. Como se ña lan des de la
Mu ni ci pa li dad de Ro sa rio: “Si bien des de el Pro gra ma he mos me jo ra do si tua-
cio nes pun tua les (fun da men tal men te con la com pra de mo to res) no se ha lo-
gra do re ver tir las re la cio nes de de si gual dad en el in ter cam bio en tre los dis tin-
tos es la bo nes de la ca de na de va lor del pes ca do. Como con se cuen cia de esta
si tua ción y se gún nues tra mi ra da, es ta mos en un mo men to en dón de un nú-
me ro im por tan te de pes ca do res es tán en ten sión en tre man te ner su pro pia es-
pe ci fi ci dad la bo ral o pro le ta ri zar se en otra ac ti vi dad” (Pro gra ma de pes ca ar te-
sa nal. In for me de ges tión 2011). La ne ce si dad de man te ner su es pe ci fi ci dad
la bo ral se en cuen tra en la en cru ci ja da de se guir ha cien do y pen san do como
pes ca do res ar te sa na les o aban do nar esa dis pu ta, aban do nar la ac ti vi dad y em-
pren der la bús que da de un tra ba jo en la ciu dad que les ofrez ca ma yo res po si bi-
li da des de sub sis ten cia. Se tra ta de una en cru ci ja da de la que son muy cons-
cien tes, sa ben lo que im pli ca ría cual quier de ci sión de aban do nar el en tor no en
el que se han for ma do22.

Las ca rac te rís ti cas de un pes ca dor ar te sa nal que iden ti fi ca la nor ma ti va ju-
rí di ca son, ade más de las tra ba ja das en el apar ta do an te rior, la de ser un tra ba ja-
dor au tó no mo, cuen ta pro pis ta, sin re la ción de de pen den cia, por lo cual el pro-
duc to de la pes ca se re co no ce como de su pro pie dad23. Sin em bar go, como se-
ña lan Es pi nach Ros y Sán chez, exis ten pes ca do res que es ta ble cen la zos con
gran des aco pia do res y fri go rí fi cos, sien do es tos em pre sa rios los que les pro veen
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22 Esta pro ble má ti ca no es no ve do sa, cuan do la de man da de pes ca do cae los
pes ca do res op tan por rea li zar otras ac ti vi da des y así lo se ña la ba el in for me de
Vi dal de fi nes de los ’60: “…mu chos sue len aban do nar tran si to ria men te sus
ta reas de pes ca ocu pán do se de otros tra ba jos has ta tan to cam bie la si tua-
ción” (1969, p. 24). Sin em bar go, así como es ne ce sa rio re co no cer la pre sen-
cia de este fe nó me no dé ca das atrás, tam bién se tor na ne ce sa rio re co no cer la
es pe ci fi ci dad del mer ca do la bo ral de los úl ti mos años, ca rac te ri za do por la
fle xi bi li dad, frag men ta ción, he te ro ge nei dad de las ca te go rías la bo ra les. En
este sen ti do, la bús que da de una sa li da eco nó mi ca por fue ra de la pes ca deja
de ser una chan ga, para pa sar a ser una con di ción es truc tu ral con efec tos a
lar go pla zo.

23 Aún así, se re co no cen otras for mas de re la cio nes la bo ra les en la ac ti vi dad
pes que ra, tal como el peón, la me die ría, el al qui ler de equi pos de pes ca, los
prés ta mos, etc. (Pro gra ma de pes ca ar te sa nal 2011).



de las he rra mien tas ne ce sa rias para lle var a cabo la ac ti vi dad, ta les como em-
bar ca cio nes o mo to res. Ca rac te ri za a este tipo de pes ca dor el “...gra do de
aban do no de las pau tas cul tu ra les tí pi cas de la ac ti vi dad y una de di ca ción más
in ten sa en ho ras dia rias de pes ca y can ti dad de ar tes uti li za das” (2007, p. 12).

Si bien ju rí di ca men te re sul ta cla ra la ca rac te ri za ción del pes ca dor ar te sa-
nal como tra ba ja dor au tó no mo, cuyo pro duc to de la pes ca es de su pro pie dad,
lo cier to es que la exis ten cia de una re la ción de he cho en tre pes ca dor ar te sa nal
y aco pia dor, es ta ble ce una zona gris res pec to a esta ca rac te ri za ción. Es ne ce-
sa rio se ña lar, que la fi gu ra del “pes ca dor ar te sa nal” como tra ba ja dor au tó no-
mo pue de re sul tar muy con vo can te fren te a la idea de la pes ca co mer cial, es
de cir, la fi gu ra de un su je to que lo gra man te ner pau tas cul tu ra les y for mas tra-
di cio na les de lle var a cabo su ac ti vi dad, aún a cos ta del avan ce arro lla dor de la
mo der ni dad, sin em bar go, en tra ña un efec to eco nó mi co no me nor. Como se-
ña la Bal bi, “…re sul ta ba muy con ve nien te de jar la cap tu ra en ma nos de pro duc-
to res in de pen dien tes de ca rác ter do més ti co por que su con trol de las con di cio-
nes de in ter cam bio les per mi tía trans fe rir les no sólo los cos tos de la mis ma
sino, tam bién, los ries gos que ella im pli ca ba” (2007, p. 102). En este sen ti do,
bajo la fi gu ra del pes ca dor ar te sa nal se trans fie ren a éste los cos tos de la ac ti vi-
dad y el ries go que ella im pli ca, en el mar co de una re la ción de in ter cam bio de-
si gual, es de cir, bajo la fi gu ra del pes ca dor ar te sa nal se es con de la ex trac ción
de plus va lor por par te del aco pia dor al pes ca dor en for ma de pro duc to.

Re to man do el pri mer ar gu men to, el pes ca dor no po see re la ción de de-
pen den cia ju rí di ca al gu na, sin em bar go, exis te una re la ción de he cho con el
aco pia dor que es tan fuer te y só li da o, aún más, que cual quier re la ción ju rí di ca.
En ese sen ti do, no pue de ha cer lo que quie ra con el pro duc to de la pes ca y uno
de los re fe ren tes del Pro gra ma de Pes ca Ar te sa nal de la Mu ni ci pa li dad se ña la
que exis te una suer te de “[deu da] mo ral, en al gu nos ca sos [deu da] eco nó mi ca.
Pero hay una re la ción de re ci pro ci dad siem pre. Re ci pro ci dad siem pre ne ga ti va
para el pes ca dor”. La no ción de “re ci pro ci dad” men cio na da re sul ta in te re san-
te, con su per ti nen te acla ra ción de “re ci pro ci dad ne ga ti va”. El prin ci pio de la
re ci pro ci dad re fie re a un es que ma de re la cio nes de dá di vas- con tra dá di vas, es
de cir, en tre gas que se rea li zan que vie nen con jun ta men te con la ne ce si dad de
de vol ver la mis ma de al gu na ma ne ra que no tie ne que ser exac ta men te el re in-
te gro de lo en tre ga do o algo de su mis ma es pe cie. Esa re la ción de re ci pro ci dad
es una re la ción hu ma na y per so nal, no pue de es tar sos te ni da más que en ese
tipo de re la cio nes, por lo que no exis ten re ci pro ci da des des per so na li za das. El
mo de lo ins ti tu cio nal que Po la nyi (2007) re fie re es el de gru pos en si tua ción de
si me tría, es de cir, la mis ma se ve fa ci li ta da por el pa trón ins ti tu cio nal de la si-
me tría en tre las par tes re la cio na das.

La ca rac te rís ti ca re la ción en tre pes ca dor y aco pia dor es que, al pa re cer
sos te ni da so bre una re la ción de re ci pro ci dad si mé tri ca, re dun dan cia en tér mi-
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nos de Po la nyi, se rea li za, por el con tra rio, en el mar co de una re la ción com ple-
ta men te de si gual en tre uno y otro, una re la ción asi mé tri ca. Por lo tan to, esa
“re ci pro ci dad ne ga ti va” a la que alu día el en tre vis ta do, da per fec ta cuen ta de
las ca rac te rís ti cas del tipo de re la ción so cial que se cons ti tu ye en tre pes ca dor y
aco pia dor: se tra ta de una re la ción afec ti va, eco nó mi ca y asi mé tri ca, por ello,
de di fí cil des ar ti cu la ción.

Esta re ci pro ci dad asi mé tri ca, ca rac te rís ti ca de la re la ción pes ca dor- a co-
pia dor, se en cuen tra sos te ni da no sólo so bre la zos eco nó mi cos, sino tam bién
la zos per so na les. En este sen ti do, no se tra ta sólo de una re la ción de la que no
pue den pres cin dir por el te mor de no lo grar ven der su mer ca de ría o, al me nos,
no se tra ta sólo de eso, sino que re mi te a la zos fuer tes y pro fun dos de leal tad y
afec ti vos. La zos de leal tad en la me di da que se en cuen tra fuer te men te ins crip-
ta la ima gen que el aco pia dor se en cuen tra en las bue nas y en las ma las, es de-
cir, aún cuan do no hay tan ta de man da de pes ca do, ellos ga ran ti zan co lo car
algo en el mer ca do y, por lo tan to, son ga ran tía de in gre sos para el pes ca dor.
La zos afec ti vos por que por un lado ofre cen com bus ti ble, al gún arre glo al mo-
tor cuan do es ne ce sa rio o al gún co mes ti ble que son bien re ci bi dos por los pes-
ca do res y, por otro lado, mu chas ve ces los aco pia do res for man par te del mis-
mo gru po, en tor no fa mi liar o cír cu lo de cer ca nía.

En este sen ti do, exis te una re ci pro ci dad en tre las par tes, pero la mis ma
es asi mé tri ca en la me di da que esa apa ren te igua la ción en tre pes ca dor y aco-
pia dor (si lo con si de ra muy one ro so el pes ca dor pue de de jar de ven der le cuan-
do de see, se tra ta de un tra ba ja dor au tó no mo y lo ob te ni do de la pes ca es de su
pro pie dad) se re cu bre de una de si gual dad, pero a di fe ren cia de una de si gual-
dad eco nó mi ca casi de ex plo ta ción, se en cuen tra tam bién apun ta la da por el
afec to y la leal tad.

Como lo ex pre sa el mis mo re fe ren te del Pro gra ma mu ni ci pal:

“…hay un vín cu lo tan to fa mi lia res, di ga mos, cues tio nes de fa mi lias, o de
pa ren tes co, o de que te co no ces de la in fan cia, da cier ta obli ga to rie dad de
man te ner los vín cu los co mer cia les. Por más que el aco pia dor te ter mi ne
ca gan do siem pre, te ter mi ne po nién do le el pre cio. Es cier ta obli ga to rie dad
de ven der le a al guien. In clu si ve ti pos que po drían ven der todo lo que pes-
can al pú bli co, se tie nen que guar dar una par te im por tan te para ha cer una
en tre ga co rres pon dien te al aco pia dor, por que es el que le com pra todo el
año. Por ejem plo, aho ra los mu cha chos ahí del es pi gón de Ro sa rio Cen tral,
es muy pro ba ble de que todo lo que tie nen se lo po drían ven der al pú bli co,
por que está yen do todo el tiem po gen te a com prar pes ca do, pero no lo
pue den ven der todo, por que el aco pia dor es el que le com pró du ran te todo
el año, y en el mo men to en que más lo ne ce si tan, en ton ces no po des de cir
no, se lo ven do todo al pú bli co…”.
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Esta re la ción es re la ti vi za da por Es pi nach Ros y Sán chez al ex pre sar que
“…bien tie nen cier to gra do de re la ción per ma nen te con al gu nos aco pia do res,
no es ta ble cen con ellos un ver da de ro vín cu lo de de pen den cia la bo ral” (2007,
p. 12). Sin em bar go, se tra ta de una re ci pro ci dad asi mé tri ca al ser una re la ción
so cial que no es me ra men te mer can til, ni me ra men te afec ti va. El aco pia dor le
com pra el pes ca do, le ga ran ti za la com pra todo el año, im por ta la per cep ción
de su pre sen cia aún en mo men tos ma los de ven ta, tam bién le “tira unos man-
gos” para la naf ta, algo de ali men to, etc. Por todo ello no se tra ta de una mera
re la ción de mer ca do, pero tam po co se tra ta de una re la ción de re ci pro ci dad, en
este sen ti do, la ca rac te ri za ción de “re ci pro ci dad asi mé tri ca” nos pa re ce de
gran cla ri dad para en ten der la com ple ji dad de esta re la ción. Este pes ca dor,
como lo se ña la Cres pi (2009), es el es la bón más dé bil de la ca de na pro duc ti va
for ma da tam bién por pe que ños, me dia nos y gran des aco pia do ra, al mis mo
tiem po que fri go rí fi cos ex por ta do res. Efec ti va men te, el pes ca dor es el su je to
que en ma yor des ven ta ja se en cuen tra y esa des ven ta ja se pone de ma ni fies to
con quien debe tra tar día a día, el aco pia dor, cons ti tu yen do la zos afec ti vos y
has ta de pa ren tes co con los pes ca do res. Un aco pia dor en tre vis ta do de Sa la dil-
lo ex pre sa ba que “…la di fe ren cia la ha ce mos con el pes ca dor, el fri go rí fi co nos
plan cha siem pre el pre cio”24.

La apa ren te in sus ti tui ble fi gu ra del aco pia dor en el pro ce so de co mer cia-
li za ción del pes ca do de ve la al mis mo tiem po, una ne ce si dad ma te rial al tiem po
que un lazo afec ti vo, que di fi cul ta rom per con la tra ma de re ci pro ci dad asi mé-
tri ca en la que se en cuen tran in ser tos. Para ter mi nar es ne ce sa rio se ña lar lo si-
guien te: la re la ción en tre pes ca dor y aco pia dor es un pro ble ma por que a la re-
la ción eco nó mi ca se suma la re la ción de re ci pro ci dad o, para de cir lo en tér mi-
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24 En el sur de Bra sil la fi gu ra del aco pia dor es lla ma da “atra ves sa dor” y po see
ca rac te rís ti cas muy si mi la res a las des crip tas para la zona del Pa ra ná. En este
sen ti do, se se ña la que “este é uma fi gu ra, mui tas vezes re chaça da nos pro-
cessos de im ple men tação de po lí ti cas pú bli cas de be ne fi cia men to ao pes ca-
dor ar te sa nal, por ser iden ti fi ca do como aque le que ex plo ra os ser viços da
pes ca ven den do por mui to o que con se gue por pou co. To da via, para os pes-
ca do res en tre vis ta dos, tal fi gu ração não se dá bem as sim. Nes te caso, os ma-
te riais de pes ca ex tre ma men te ca ros, quan do ain da não fi nan cia dos pelo Go-
ver no Fe de ral, eram fi nan cia dos por este atra ves sa dor que em bo ra co bran do
alto va lor por isso era aque le que pos si bi li ta va a aqui sição das pa rel has nas
co mu ni da des” (Nu nes Pie ves, Kubo y Coel ho- De- Sou za, 2009, p. 171). Como
se ob ser va, si gue sien do una fi gu ra con tra dic to ria en la me di da que apa re ce
como al guien que abu sa del lu gar que ocu pa en la ca de na de va lor pero, al
mis mo tiem po, tam bién apa re ce como fi gu ra im pres cin di ble para el de sa rro-
llo de la ac ti vi dad de los pro pios pes ca do res.



nos de Po la nyi, a la re ci pro ci dad se suma el mer ca do, se yux ta po nen dos for-
mas de com por ta mien to eco nó mi co di fe ren tes. Es de cir, no se tra ta de una re-
la ción me ra men te mer can til, ni se tra ta de una re la ción me ra men te de re ci pro-
ci dad, sino una amal ga ma de am bas. Es esta yux ta po si ción la que la tor na di fí-
cil men te des ar ti cu la ble ya que, o se pien sa en for ma li zar por com ple to la mis-
ma y que pase a ser una re la ción pu ra men te mer can til re gi da, por lo tan to, por
las re glas del mer ca do, o de sa pa re ce la fi gu ra mis ma del aco pia dor, para que la
ta rea co mien ce a ser rea li za da por una per so na pro pia de la aso cia ción o la co-
mu ni dad, su bor di nan do la ló gi ca eco nó mi ca a la ló gi ca so cial. Cual quier de las
dos op cio nes por se pa ra do im pli ca ría des co no cer las con di cio nes rea les en las
que se de sen vuel ve la ac ti vi dad pes que ra en la pro vin cia de San ta Fe, re co no-
cien do en esa mis ma ten sión y con tra dic ción uno de los en gra na jes de fun cio-
na mien to de di cha ac ti vi dad.

4. Con clu sio nes

La pes ca se ha cons ti tui do en un es pa cio pro ble má ti co de bi do a la con-
fluen cia de va rios ele men tos, el en tre cru za mien to de di fe ren tes ca pas po dría-
mos de cir. Una pri me ra capa es la ac ti vi dad tra di cio nal rea li za por per so nas li-
ga das al río por un lazo afec ti vo, los pes ca do res que se de sem pe ñan en la ac ti-
vi dad des de dé ca das a tras, pro ba ble men te rea li zan do el tra ba jo que fue trans-
mi ti do por sus pa dres. Una se gun da capa, la aper tu ra co mer cial en la dé ca da
del ’90 y las fe no me na les po si bi li da des que se abren para al gu nos con la ex-
por ta ción de pes ca do de agua dul ce, don de se co mien za a vi sua li zar la de man-
da de de ter mi na da es pe cie para la ex por ta ción. Una ter ce ra capa vin cu la da a la
“cues tión am bien tal”, con la exis ten cia de di fe ren tes or ga ni za cio nes am bien ta-
les y que po seen di fe ren tes ca rac te ri za cio nes res pec to al pro ble ma. Una cuar ta
li ga da a aque llos vin cu la dos al ne go cio tu rís ti co del río, es de cir, ca ba ñe ros de
la cos ta, or ga ni za do res de fies tas de pes ca, ven de do res de pa que tes de pes ca
en di fe ren tes pun tos del li to ral, or ga ni za dos y con una fuer te pre sen cia en el
Con se jo Pro vin cial Pes que ro. Fi nal men te, una quin ta capa, el Es ta do con sus
po lí ti cas de veda y sub si dios a los pes ca do res. De esta ma ne ra, la pes ca se ha
cons ti tui do en un pro ble ma com ple jo, sin em bar go no de be ría ha ber nin gu na
duda res pec to a que el es la bón más dé bil de esta ca de na es el pes ca dor.

En sín te sis, la fi gu ra del pes ca dor ar te sa nal en tra ña va rios se cre tos. En
pri mer lu gar, de ba jo de la fi gu ra de tra ba ja dor au tó no mo, de ba jo de la re la ción
ju rí di ca de igual dad res pec to a otros ac to res de la ca de na de va lor del río se es-
con de una re la ción de de si gual dad, re la ción sos te ni da por lo afec ti vo y lo eco-
nó mi co con el aco pia dor. En se gun do lu gar, la mis ma fi gu ra de tra ba ja dor au-
tó no mo es la que ha bi li ta a cier ta ex trac ción de plus va lía y su trans fe ren cia, en
otras pa la bras, la au to no mía de la fi gu ra del pes ca dor ar te sa nal es el so por te
para la ex trac ción de plus va lía en fun ción de la trans fe ren cia de cos tos y ries gos
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que el aco pia dor de po si ta en aquel. En ter cer lu gar, aun que no sea pri va ti vo de
la pes ca, el me jo ra mien to de las con di cio nes de tra ba jo y tec no ló gi cas han ve ni-
do acom pa ña das de ma yo res ni ve les de au toex plo ta ción del tra ba jo o, en otras
pa la bras, la in cor po ra ción de tec no lo gía a los pro ce sos pro duc ti vos no en tra ñan
me nos tra ba jo, sino me nos tra ba jo ne ce sa rio y más tra ba jo ex ce den te.

Para dó ji ca men te, son es tos se cre tos los que se re ve lan como una cru da
ver dad para los mis mos pes ca do res.
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