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El libro Territorios pesqueros: resiliencia, saberes locales y cambio en Latinoamérica, 

emerge como una publicación derivada de un esfuerzo de una colectividad de autores 

que se hace necesaria para visibilizar a su vez a los colectivos pesqueros artesanales, 

aquellos que procuran su sustento desde el sitio original de la vida: el agua, y 

precisamente esta obra aborda parte de esas epistemologías otras que se han gestado 

en la vasta nación latinoamericana a través de toda clase de cosmovisiones. 

El primer capítulo se desarrolla en la costa ecuatoriana, y aborda un aspecto 

fundamental en las comunidades pesqueras: su memoria socio-ecológica territorial, 

donde fenómenos como El Niño, que usualmente representan catástrofes, significan 

esperanza para el colectivo de pescadores de post-larvas de camarón, pues se 

modifican a su favor ciertas variables ambientales reorganizando el paisaje costero, 

con la consecuente abundancia económica y posterior escasez (el fenómeno es 

temporal y cíclico), invitando a reflexionar sobre cómo el ambiente propicia las 

intenciones humanas, siendo que las vulnerabilidades pueden ser transformadas en 
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oportunidades mediante el empleo de la creatividad del colectivo a través de un 

proceso emergente, donde se gesta una articulación con la volatilidad del ambiente, 

las instituciones y el mercado, es decir gracias a la memoria colectiva ante fenómenos 

cíclicos que permitió hacer frente a las adversidades gracias a la adaptación a 

escenarios complejos de diversos origen. El proceso de entendimiento de la 

complejidad del sistema socio-ecológico, por parte de un colectivo de pescadores, se 

da a través de los años, con observación directa y análisis profundo de las emergencias 

que en él se desarrollan.  

El segundo capítulo, aborda el saber ecológico local de los mareros de la 

provincia Cardenal Caro en Chile, quienes a través del manejo de praderas de algas 

pardas, desde ese saber acumulado en la memoria biocultural, han presentado 

resistencia al avance implacable del sistema capitalista hegemónico, en este proceso 

han sufrido el ataque directo por parte de los actores y emisarios de dicho sistema; sin 

embargo, el relevo generacional se puede ver trastocado pues muchos jóvenes no se 

hallan entusiasmados en dar continuidad al oficio de “marero” a través del sistema de 

parcelas del mar, de donde obtienen el sustento, el cual, no es reconocido ni protegido 

por el estado chileno y desde la comunidad científica se suele ignorar.  

En el tercer capítulo, se trata de la evolución de las embarcaciones pesqueras, 

las cuales, desde sus mejoras en diseño, han evolucionado para adaptarse a las 

nuevas realidades locales que la pesca, en su más amplia explicación, exigía. La 

especialización de los equipos pesqueros como los motores fuera de borda y la nueva 

tecnología de la fibra de vidrio, dieron paso la uniformidad en su implementación, 

dando pie a la desaparición de otras tecnologías y saberes locales dentro del marco de 

la navegación y pesca ribereñas. 

En el cuarto capítulo, se estudia al turismo y a las comunidades pesqueras, en 

donde se señala la importancia de enfocar los esfuerzos para desarrollar la reflexión 

crítica por parte de dichas comunidades en su relación con las actividades turísticas, 

y siempre, con un enfoque que permita el desarrollo de criterios endógenos sin la 

imposición de modelos exógenos para tales fines. 
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El quinto capítulo se enfoca en la actividad conchera desde la etnoarqueología 

bajo un enfoque interdisciplinario, en la zona de la isla Puna de la desembocadura del 

río Guayas, en Ecuador. Esta actividad artesanal se ha dado desde tiempos 

prehispánicos, y constituye un relato de la adaptabilidad histórica y continua de las 

comunidades pesqueras locales, incluso, de los vínculos al entorno biocultural en el 

que el sistema socio-ecológico se desenvolvió, que, a pesar de su fragilidad, pudo 

mantenerse, debido al interés de los actores en preservar el mismo. 

El sexto capítulo, retoma el tema turístico desde un contexto de análisis de 

criterios, y concluye que se persigue un desarrollo holístico para las comunidades 

pesqueras, con la inclusión del turismo pesquero artesanal, ya que su entramado 

socio-ecológico permite esta actividad, sin embargo, supone un reto la adición de esta 

actividad al panorama complejo de los pescadores, por lo tanto, debe hacerse 

partícipe a la familia, compaginar la vida laboral, etc. Para enfrentar esa dinámica. 

El séptimo capítulo abarca un estudio cuantitativo basado en la escala de Likert 

dentro de un marco teórico de la ética ambiental, para hallar las actitudes y preferencia 

ambiental de los trabajadores de Playita Mía, en Manta, Ecuador, destacando la 

preferencia hacia ambientes construidos, sin embargo, en cuanto a las actitudes, 

destaca el ecocentrismo sobre el antropocentrismo, volcando las preferencias en 

acciones en favor del ambiente, en el cual el tejido socio-ecológico se vería 

beneficiado. 

El octavo capítulo del libro trata sobre un estudio pesquero en la Amazonía 

ecuatoriana, en concreto de la pesca artesanal con fines comerciales de diversas 

especies de bagre, la cual se da en algunos puntos del río Napo. En esta actividad se 

repite el drama que abarca desde el campesino al pescador: son los mayoristas y 

acaparadores los que se quedan con las principales ganancias. En el caso de la 

Amazonía, la captura de recursos acuáticos puede tener repercusiones 

internacionales, ya que se trata de un área compartida por varias naciones 

sudamericanas, por lo tanto, la gestión de ecosistemas acuáticos debe hacerse 
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patente, para lo cual son necesarios los estudios pesqueros pertinentes junto con una 

visión transdiciplinaria. 

El noveno capítulo aborda desde la etnoictiología a las actividades pesqueras 

de la nación Shuar, que son el sustento de esta nación cuyo territorio abarca zonas de 

Ecuador y Perú; la actividad pesquera se desarrolla a través de elementos técnicos, 

culturales y de saberes, en el cuerpo del capítulo se profundiza sobre estos, en el que 

se expresan las dificultades actuales por las que atraviesa la actividad pesquera, que 

son de orden político, cultural y ambiental, entre los que destacan la sustitución de 

artes de pesca tradicionales por otras; derrames de hidrocarburos y la introducción de 

especies como las tilapias que desplazan a la ictiofauna nativa. Las externalidades 

amenazan la supervivencia de los aspectos etnoictiológicos y de la nación Shuar en sí 

misma, existiendo conflictos que emergen y cuyas consecuencias son desconocidas 

ante el avance epistemicida y cómplice de una forma hegemónica de abordar el 

mundo. 

El último capítulo relata un estudio multidisciplinario, en el territorio de la 

comunidad quichua de Victoria, Pastaza, Ecuador, en dicho estudio se analizó la 

riqueza etnoictiológica y las relaciones del ser humano con los peces a través de la 

pesca; se encontró que existe una vasta diversidad etnoictiológica y que la pesca 

fortalece la seguridad alimentaria de la comunidad, sin embargo, dado el carácter 

migratorio, desde Brasil o Perú hacia la Amazonía ecuatoriana, de varias especies de 

peces que son objetivo de pesca, estas se tornan vulnerables a las actividades 

humanas. 

La parte crítica hacia esta publicación, es que la sustentabilidad para la vida de 

los sistemas socio-ecológicos, en este caso pesqueros, no se halla inserta en el 

discurso que se maneja en el libro, pero si el de sostenibilidad, de lógica capitalista 

que genera las externalidades que afectan a los colectivos pesqueros en su 

continuidad existencial, su identidad biocultural, etc., pudiéndose entender como una 

contradicción al espíritu del libro o una falta hacia una profundización anti-

epistemicida.  



Fritz Ruiz-Rojas 
 

E-ISSN 2395-8464 
 

Secuencia. Reseñas, 2024 
 

 

En sí, el libro Territorios pesqueros: resiliencia, saberes locales y cambio en 

Latinoamérica, se erige como una muy necesaria aportación al reconocimiento de los 

saberes de los colectivos pesqueros en Latinoamérica, los mismos que han sido poco 

estudiados pese a que su existencia va ligada a la de nuestra cultura; además, en los 

diferentes capítulos, se aborda desde la transdisciplinariedad la conexión socio-

ecológica de colectivos con el medio acuático que emerge gracias a los estudios 

territoriales y cuyos resultados capitulares, develan la esencia de la profundidad de 

dicha conexión compleja, en donde existe la preocupación y hasta la resistencia en pro 

de un ambiente acuático resiliente y aprovechado con integridad a través de los 

saberes locales. 

 

  

 


