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Artículo científico

La pesca en pequeña escala de Colombia:  
un enfoque de género al desarrollo sostenible

Small-scale fisheries in colombia: a gender  
approach to sustainable development

Charles Sánchez-Roncancio** y Vladimir Puentes

Resumen
Se realizó un análisis para identificar la participación de la mujer en la pesca en pequeña escala (PPe) 
continental y marino-costera de Colombia. El contexto regional mostró que Colombia no tiene volúmenes 
altos de captura con oscilaciones en la captura de PPe continental y una disminución gradual en la PPe 
marino-costera. La participación de la mujer fue de 17% en la PPe continental y 19.7% en la PPe marino-
costera a nivel general. No hubo diferencias en la cantidad de mujeres por departamentos para la PPe 
continental, y el porcentaje de mujeres fue mayor en la costa pacífica, donde predomina la recolección 
de la almeja piangua (Anadara spp.) en los manglares por parte de ellas. En el Caribe, el mayor porcen-
taje estuvo en los departamentos de Sucre y Bolívar (29 y 21%, respectivamente). En la zona andina fue 
en Santander y Boyacá (20 y 21%, respectivamente). En la cuenca del Orinoco, el mayor porcentaje fue 
Guaviare y Casanare (22 y 21%, respectivamente), y en la cuenca del Amazonas, los lugares con más por-
centaje fueron Vaupés y Putumayo (19% cada uno). En la PPe marino-costera el porcentaje de mujeres 
fue en Nariño (39.4%) en el Pacífico, y en el Caribe el mayor porcentaje se dio en Antioquia (Golfo de 
Urabá) con 17.8%. El análisis espacial mostró los lugares con más y menos presencia de mujeres y una 
estimación inicial de asociaciones con participación de mujeres en el territorio nacional. Este estudio es un 
primer análisis a partir de la información disponible que permite resaltar que la participación de la mujer 
está subestimada al no estar registrada en todas las fases en las que seguramente participa (antes, durante 
y después de la captura), así como su rol integral en las comunidades pesqueras.
Palabras clave: pesca de pequeña escala, cuencas hidrográficas, cuencas marino-costeras, mujeres, comu-
nidades.

Abstract
An analysis was carried out to identify the participation of women in inland and marine-coastal Small-
Scale Fisheries (SSf) in Colombia. The regional context showed that Colombia does not have high catch 
volumes with oscillations in the catch of continental SSf and a gradual decrease in marine-coastal SSf. 
Women’s participation was 17% in the continental SSf and 19.7% in the coastal marine SSf at a general 
level. There were no differences in the number of women by department for the continental SSf. Still, the 
percentage of women was higher in the Pacific coast SSf, where the collection of mangrove, the cockle 
“piangua” (Anadara spp.), predominates in the mangroves. In the Caribbean, the highest percentage was 
in Sucre and Bolívar (29 and 21%, respectively) departments. In the Andean zone, it was in Santander 
and Boyacá (20 and 21%, respectively). In the Orinoco basin, the highest percentage was Guaviare and 
Casanare (22 and 21%, respectively), and in the Amazon basin, the places with the highest percentage 
were Vaupés and Putumayo (19% each). In the marine-coastal SSf, the highest women’s percentage was 
in Nariño (39.4%) in the Pacific; for the Caribbean, the highest percentage was in Antioquia (Urabá Gulf) 
with 17.8%. The spatial analysis showed the places with more and less presence of women in the SSf and 
an initial estimate of associations with women’s participation in the national territory. This study is a 
first analysis based on the available information that allows us to highlight that women’s participation is 
underestimated by not recording all the phases in which they indeed participate (before, during and after 
capture), as well as their integral role in fishing communities.
Keywords: small scale fisheries, Colombia, river basins, sea basins, women, communities.

*  Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Calle 13 núm. 40b-74, Bogotá D. C., Colombia. 
*	 Autor de correspondencia: charlesanchezoo@gmail.com
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C. Sánchez-Roncancio y V. Puentes

Introducción 

Alrededor de 120 millones de personas dependen 
directamente de la pesca comercial para su sus-
tento, de quienes el 97% (116 millones) viven en 
países en desarrollo o de economías emergentes, 
y de ellos más de 90% lo hacen en la pesca de 
pequeña escala (ppe) o artesanal, donde el 47% 
de la población activa son mujeres (56 millones 
de puestos de trabajo) (Kelleher 2012, fao 2020).

A nivel mundial se resalta el papel activo e 
importante de las mujeres en la acuicultura y la 
pesca (Gee y Bacher 2017), constituyendo la mi-
tad de la fuerza laboral pesquera cuando se inclu-
yen las actividades de posproducción (fao 2020); 
las mujeres contribuyen en gran medida en la fa-
bricación de artes de pesca, inspección de calidad, 
clasificación de los pescados y comercialización 
de la captura (Torre et al. 2019) y actúan como 
empresarias que estimulan las economías locales 
(Solano et al. 2021).

En el sector pesquero participan activamen-
te mujeres y hombres en todos los eslabones de 
la cadena de valor (p. ej. preparación de la faena, 
captura, proceso de captura, comercialización), 
pero las estadísticas rara vez informan desde un 
enfoque de género. Esta falta de información 
para la pesca y la acuicultura ha sido resaltada 
en diferentes ocasiones (Aguilar y Castañeda 
2001, Williams et al. 2005, Gopal et al. 2014, Gee 
y Bacher 2017, Barclay et al. 2022). Sin embargo, 
fao (2016) reportó estadísticas de empleo desde 
1950 en la pesca, donde 61 países tuvieron datos 
desglosados por género reconociendo a la mujer 
como pescador en proporción de una mujer por 
cada 7.3 hombres; 44 países informaron que no 
hubo mujeres en esta actividad, concluyendo que 
la pesca de captura es dominada por los hombres, 
mientras que las mujeres son más activas en el 
procesamiento y la comercialización de produc-
tos pesqueros.

Gee y Bacher (2017) reportaron que en el pe-
riodo 2009-2014 sólo 27% de los países miembros 
de la fao notificó datos de empleo por género 
para el sector pesquero, incluyendo 173 países 
con información general de género con más de 
50% de hombres en todas las regiones. En gene-
ral Asia fue la región con más pescadores en agua 
dulce o marina en la ppe (80%) y el menor Amé-
rica (61%), pero con un porcentaje considerable 

en no especificados (23%). En cuanto a mujeres, 
el mayor porcentaje estuvo en Oceanía (21%), se-
guido de Asia y América (16% cada uno), África 
(13%) y Europa (3%).

La ppe es una actividad tradicional con ca-
pital limitado, sin mucha tecnología, utilizando 
pequeñas embarcaciones de madera o fibra de 
vidrio (Griffiths et al. 2007, Falautano et al. 2018) 
en lugares de pesca pequeños y geográficamente 
dispersos, lo que dificulta la recopilación de da-
tos (Rida Derdabi y Aksissou 2021). Actualmente 
no hay datos estandarizados a nivel mundial que 
estén separados por género, en especial para re-
saltar la contribución de la mujer en la pesca y 
evaluar su impacto en la dinámica pesquera (Har-
per et al. 2020). Colombia tiene información di-
fusa sobre la mujer en la actividad pesquera, que 
al parecer comenzó con un trabajo en los años 
noventa (Arias 1995), pero cada vez ha venido 
adquiriendo más relevancia, al punto de tener 
ya un análisis jurídico del trabajo de la mujer en 
la pesca (Martínez y Rodríguez 2020). Con este 
estudio se intenta recopilar información sobre la 
participación de la mujer en la ppe en el territorio 
continental (ríos, lagos, ciénagas, etc.) y marino-
costero de Colombia para visibilizar el aporte de 
ellas en esta actividad, y resaltar la importancia 
del enfoque de género en el desarrollo integral 
sostenible de la pesca en Colombia. Sin embargo, 
avanzar en la identificación de cómo la mujer está 
enmarcada en la cadena de valor de la pesca en 
las dos cuencas continentales y marino-costeras, 
es esencial para conocer cómo aplicar estrategias 
de fomento y de extensión en territorio.

Materiales y métodos

Se analizó el contexto latinoamericano y del Ca-
ribe en cuanto a la pesca continental y marina 
utilizando la información del software fishstatj 
(fao 2023) para tomar la información corres-
pondiente a Colombia en los últimos cinco años 
(2019-2021), analizando la captura marino-coste-
ra y de agua dulce (continental), excluyendo las 
plantas acuáticas. La fao recibe la información 
de las estadísticas pesqueras de su Ministerio de 
Relaciones Exteriores; esta información es produ-
cida por la Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca (aunap), entidad adscrita al Ministerio de 
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Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura). 
Se analizaron 66 818 registros de pescadores y 
pescadoras carnetizados que se han reportado 
con base en la Resolución 2 723 de 2021 (aunap 
2021). El 55.5 y 44.5% fueron datos correspon-
dientes para pesca continental y marino-costera, 
respectivamente. Esta información contenía una 
caracterización pesquera (artes de pesca), geo-
gráfica (lugares de desembarque) e identidad de 
género por departamentos de cada uno de las y 
los pescadores registrados; también se hizo un 
análisis del censo agropecuario que presentó 
información sobre la pesca en el país realizado 
por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (dane 2016). Dentro de la estructura 
de la división política de Colombia se tienen 32 
departamentos (estados o entidades federativas) 
en los cuales se desenvuelve la ppe continental 
y marino-costera; para esta investigación sólo se 
incluyeron 30 departamentos, es de aclarar que 
34% (11) de esos departamentos realizan tanto 
ppe continental como marino-costero, 3% (1) sólo 
ppe marina y 63% (20 departamentos) solamente 
realizan ppe continental.

Para la identificación de las principales artes 
de pesca de Colombia se utilizó el reporte del con-
solidado del tipo y número de artes empleadas 
por las personas vinculadas a la actividad pesque-
ra del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano 
(sepec).1

Se realizó un análisis de varianza de una sola 
vía en pesca continental para evaluar la participa-
ción de las mujeres, y una prueba no paramétrica 
U de Mann-Whitney para comparar diferencias 
en la participación de la mujer entre las cuencas 
del Caribe y Pacífico para pesca marino-costera. 
Se elaboró un análisis porcentual sobre las artes 
de pesca más representativas utilizadas por mu-
jeres y hombres en la pesca (continental y ma-
rino-costera). Se elaboraron mapas de Colombia 
usando información de 290 municipios con acti-
vidad pesquera continental y 130 municipios con 
actividad pesquera marino-costera. Dada la gran 
cantidad de municipios, se usaron polígonos por 

1. aunaP-uniMagdalena. 2014. Caracterización de las 
principales artes de pesca de Colombia y reporte del 
consolidado del tipo y número de artes, embarcaciones 
y ueP’s empleadas por los pescadores vinculados a la 
actividad pesquera. Informe técnico. aunaP-Universidad de 
Magdalena. Colombia. 72p.

municipio que dieran una mejor lectura de la dis-
tribución espacial de las mujeres en la ppe. Para 
los análisis fue utilizado el programa estadístico 
R versión 4.3.0 (R Core Team 2023).2

Se recopiló información de la aunap y de 
expertos de la región sobre la presencia de aso-
ciaciones pesqueras que tuvieron total o parcial 
participación de mujeres en ellas. También se 
hizo una búsqueda general de trabajos, informes, 
artículos y material videográfico que registraran 
la participación de la mujer en actividades pes-
queras.

Resultados 

El contexto de Latinoamérica y el Caribe (lac) 
mostró que 90% del total de las capturas en aguas 
continentales se concentra en seis países: Brasil 
(45%), México (18%), Venezuela (9%), Perú (7%), 
Argentina (6%) y Colombia (5%). En la pesca ma-
rino-costera, Perú es el principal contribuyente en 
capturas con el 28%, seguido por Chile (11.5%), 
México (8.3%), Argentina (4.7%), Ecuador (3.5%) 
y Brasil (2.8%) (fao, 2022).

Contexto Colombiano 

Para entender el contexto pesquero en Colombia, 
se revisaron las capturas reportadas a través de la 
c (fao 2023) para los años 2019, 2020 y 2021. Las 
capturas de las pesquerías continentales, que fue-
ron de 22 495 t, 20 757 y 21 068 t, respectivamen-
te con una tendencia relativamente constante. 
La tendencia que se observa en la pesca marino-
costera fue mayor para los mismos años, siendo 
89 577 t, 71 166 y 107 800 t, respectivamente, con 
un aumento en 2021, posiblemente por la fase fi-
nal de pandemia de covid-19. Según fao (2023) 
(datos de fishstatj entre 2000 y 2021), los datos 
mundiales estadísticos de captura para lac fue-
ron el 25% (Colombia: 0.15%) relacionado con la 
pesca marino-costera; en la pesca continental las 
capturas de lac fueron 5.6% (Colombia: 0.22%). 
Esta información permite ver que Colombia no es 
un país con volúmenes altos de captura, a pesar 

2. R Core Team. 2023. _R: A Language and Environment 
for Statistical Computing. R Foundation for Statistical 
Computing, Vienna, Austria. https://www.R-project.org/
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de que presenta varias cuencas hidrográficas, las 
cuales se pueden consultar en el Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi (igac).3

El tercer censo agropecuario registró 101 904 
unidades de producción agropecuaria (upa) para 
la ppe pesca, siendo en orden descendente los de-
partamentos (en otros países, estados o provin-
cias) de Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca 
los que concentraron el 53% de las upa (53 984 
upa) (Fig. 1). Esta información es suministrada 
por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (dane), entidad responsable de la pla-
neación, levantamiento, procesamiento, análisis 
y difusión de las estadísticas oficiales de Colom-
bia (dane-cna 2016).

Fig. 1. Actividad pesquera por unidades de Producción Agro-
pecuaria en Colombia. Fuente: dane-cna (2016).

dane-cna (2016) reportó que 70.9% del total de 
las upa del país identificadas en pesca se encuen-
tran en territorios de grupos étnicos, de las cuales 
0.1% está en territorio ancestral raizal, 53.8% en 

3. https://geoportal.igac.gov.co/sites/geoportal.igac.gov.co/files/
geoportal/regiones_hidrogeologicas.jpg

territorio indígena y 46.1% en territorio de comu-
nidades afrodescendientes.

ppe continental y marino-costera

De los 66 818 pescadores de pequeña escala (ar-
tesanales) registrados por la aunap, el 55.5% 
tienen registros en la pesca continental, lo que 
corresponde a 37 070 personas, de estos se repor-
taron 30 849 hombres y 6 221 mujeres (83 y 17%, 
respectivamente). En el caso de la pesca marino-
costera, 44.5% tiene registros de la ppe en los 
mares colombianos, lo que corresponde a 28 602 
personas; de este total existen 22 597 hombres y  
5 645 mujeres dedicados a la pesca marino-coste-
ra (80.3 y 19.7%, respectivamente).

La tabla 1 incluye 30 departamentos en los 
que se determinó el porcentaje de hombres y 
mujeres reportados en la ppe continental. Sólo en 
10 departamentos (Chocó, Sucre, Nariño, Ama-
zonas, Casanare, Guaviare, Bolívar, Santander, 
Boyacá y Cauca) se registraron más de 20% de 
mujeres y en cinco departamentos menos del 7% 
de participación de la mujer (Guajira 1%, Risa-
ralda 4%, Córdoba 5%, Caquetá 6%, y Norte de 
Santander 7%).

El análisis de varianza de una sola vía para 
la ppe continental, para las mujeres de los cuatro 
departamentos con mayor cantidad de mujeres: 
Bolívar (40 municipios con 2 240 registros), An-
tioquia (18 municipios con 590 registros), Sucre 
(seis municipios con 431 registros) y Santander 
(12 municipios con 632 registros) no se encon-
traron diferencias estadísticas en la cantidad de 
mujeres (p = 0.209).

La relación entre géneros para la ppe marino-
costera se dividió en las cuencas del Océano Pa-
cífico y el mar Caribe, cada una con cinco y siete 
departamentos, respectivamente (tabla 2). En la 
cuenca del Pacífico hubo un promedio de parti-
cipación de mujeres de 33.5%, teniendo el de-
partamento de Nariño la mayor participación de 
mujeres (39.4%) y la menor el departamento del 
Chocó (16.6%). En la cuenca del Caribe el prome-
dio de presencia de mujeres en la ppe llega al 8%, 
el departamento de Antioquia registró la mayor 
participación (17.8%), seguido de Sucre (15%), y 
los departamentos con menor participación son 
La Guajira (0.8%) y el Magdalena (5.7%). Se notó 
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una tendencia de menor participación de la mu-
jer en los departamentos del norte caribeño (Gua-
jira, Magdalena, Atlántico y Bolívar), entre 0.8 y 
7.7%; y mayor en los del sur (Córdoba, Sucre y 
Antioquia), entre 9.8 y 17.8%, muy seguramen-
te por temas culturales y de idiosincrasia de las 
poblaciones pesqueras. En general, el Caribe pre-
sentó mayor intervalo de diferencia, con 92% de 
hombres y 8% de mujeres en la ppe, mientras que 
en el Pacifico los hombres fueron 66.5% y las mu-
jeres 33.5 por ciento.

Tabla 1
Porcentaje por género y departamento en la pesca de peque-
ña escala continental de Colombia con base en los registros 

de la caracterización pesquera (2021). Fuente: Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (aunap)

Localidad (Departamento) Total 
registros

Hombres 
(%)

Mujeres 
(%)

Amazonas 132 77 23
Antioquia 3 974 85 15
Arauca 993 87 13
Atlántico 1 868 91 9
Bolívar 10 757 79 21
Boyacá 248 80 20
Caldas 465 85 15
Caquetá 397 94 6
Casanare 226 78 22
Cauca 277 80 20
Cesar 1 536 89 11
Choco 621 62 38
Córdoba 1 048 95 5
Cundinamarca 373 88 12
Guainía 1 011 89 11
Guajira 101 99 1
Guaviare 404 79 21
Huila 628 91 9
Magdalena 3 144 92 8
Meta 1 708 81 19
Nariño 215 73 27
Norte de Santander 214 93 7
Putumayo 308 81 19
Risaralda 25 96 4
Santander 3 078 79 21
Sucre 1 491 71 29
Tolima 607 87 13
Valle Del Cauca 46 85 15
Vaupés 148 93 7
Vichada 1 025 81 19
Total 37 068 83 17

Tabla 2
Porcentaje por género en las cuencas Pacifico y Caribe  

en la pesca de pequeña escala marino-costera  
en Colombia, año 2021

  Pesca pequeña escala 
marino-costera (%)

Cuenca Departamento Total de 
registros

Hombres 
(%)

Mujeres 
(%)

 Antioquia 1 588 82.2 17.8
 Atlántico 1 370 93.4 6.6
 Bolívar 3 138 92.3 7.7
Caribe Córdoba 1 923 90.2 9.8
 Guajira 3 031 99.2 0.8
 Magdalena 2 676 94.30 5.7
 Sucre 1 719 85.0 15.0
Total, cuenca 15 445 92.0 8.0
 Cauca 1 994 62.7 37.3
 Chocó 2 141 83.4 16.6
Pacífico Nariño 4 894 60.6 39.4
 Valle del 

Cauca
4 128 66.6 33.4

Total, cuenca 13 157 66.5 33.5
Gran total 28 602 80.3 19.7

La prueba no paramétrica U de Mann-Whitney  
(p = 0.01) mostró que sí hay diferencias estadís-
ticas en la participación de mujeres entre ambas 
cuencas. Se evidencia claramente mayor participa-
ción de la mujer en la cuenca del Pacifico (Fig. 2).
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Mujeres y Artes de pesca 

En la ppe continental se encontraron alrededor 
de 40 diferentes artes de pesca, las cuales pueden 
ir variando su nombre por región o por zona en 
Colombia (Puentes et al. 2014) e incluso por país. 
Esta variación de nombres de artes de pesca se 
aplica a la pesca comercial, de subsistencia y re-
creativa en las pesquerías marinas y de agua dul-
ce (He et al. 2022).

Las mujeres utilizan principalmente la atarra-
ya (38.7%), seguida de cerca por artes de anzue-
lo como la línea de mano y la calandria (38.4%), 
y otras redes de enmalle (trasmallos y otras redes 
menores, 11.8%), concentrando en estas artes de 
pesca 88.9%. El 11.1% fueron más de 30 diferentes 
artes de pesca que mostraron valores de utilización 
menor a 0.5% cada una por parte de las mujeres.

En la ppe marino-costera se encontraron alre-
dedor de 100 diferentes artes de pesca, las cuales 
también varían su nombre por región y por zona. 
Se evidenció que 32.7% son recolectoras (mujeres 
que recolectan piangua en las raíces de manglares) 
y en menor porcentaje pesca con trasmallos y otras 
redes (27.4%), atarrayas (8.3%), línea de mano 
(anzuelos) (4.2%), que juntas representan 72.6%. 
Hubo 17.4% que incluye más de 60 diferentes  

artes de pesca que mostraron valores de participa-
ción menor de 0.5 por ciento.

En un análisis más detallado en las redes de 
enmalle utilizadas se pudo observar que tanto 
para hombres como para mujeres predomina el 
uso de redes de enmalle 4 plg (60 y 55.26%, res-
pectivamente) en la ppe continental. Sin embargo, 
en mujeres fue mayor el uso de redes de enmalle 
de 3 plg (15.79%) y de 2¾ plg (7.9%) respecto a 
los hombres (Fig. 3A). Las artes de pesca de espi-
nel (línea de anzuelos artesanal) fueron utilizadas 
en su totalidad por los hombres sin participación 
de las mujeres en la ppe continental; alrededor 
de 90% usan espinel de 1 000 anzuelos y en me-
nor proporción espineles con 6 000, 3 000, 2 000, 
400 ó 150 anzuelos. En la ppe marino-costera, las 
redes de enmalle empleadas tanto por hombres 
como por mujeres mostraron una misma tenden-
cia, con predominio de redes con luz de malla de 
2¾, 3½ y 4 plg (Fig. 3B). Las artes de anzuelo en la 
ppe marino-costera fueron más variadas en hom-
bres que en mujeres, con porcentaje de uso simi-
lares, donde el espinel con 3 000 anzuelos tiene 
una ligera preferencia en hombres. Por otra par-
te, los datos muestran que las mujeres prefieren 
el espinel de 1 000 anzuelos y no registran uso de 
espineles de 5 000 o de 150 anzuelos (Fig. 4).

Fig. 2. Diagrama de cajas representando la diferencia entre poblaciones independientes de mujeres entre las Cuencas del Ca-
ribe y Pacífico en Colombia. 
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Fig. 4. Tipos de artes de pesca (espinel) en relación hombres 
vs mujeres, en pesca por captura marina ppe.

Distribución espacial de la mujer en la pesca de 
pequeña escala 

Con la información disponible se elaboraron ma-
pas que muestran la presencia de la mujer en la 
pesca en el territorio nacional. En la ppe continen-
tal se observó que la actividad pesquera de la mujer 
gira en torno al río Magdalena, con gran énfasis en 
las ciénagas de la cuenca baja del río (Fig. 5A), pero 

también en otros lugares de la cuenca de los ríos 
Orinoco, Amazonas, y en lugares específicos de la 
costa pacífica. Veintiún municipios registraron en-
tre 50 y 99 mujeres en forma descendente así: San 
Pablo, San José del Guaviare, San Benito de Abad, 
Puerto Gaitán, Arauca, Sabana de Torres, Cantaga-
llo, Cáceres, San Jacinto del Cauca, Chimichagua, 
Tamalameque, San Jacinto, María la Baja, Morales, 
Betulia, Puerto Rico, Arauquita, Caucasia, Puerto 
Leguizamó, Tarazá y Puerto Boyacá. Entre 30 y 49 
mujeres se registraron en 19 municipios en orden 
descendente así: Simití, Valdivia, Hato Corozal, 
Cicuco, Unguía, Talaigua Nuevo, Tumaco (conti-
nental), Altos del Rosario, Cabuyaro, Santa Lucía, 
Majagual, Puerto Nare, Puerto Berrio, La Dorada, 
Turbo, Prado, Palestina, Leticia y Plato; 103 muni-
cipios se registraron con menos de 10 mujeres en 
la ppe continental (Fig. 5A).

En la ppe marino-costera (Fig. 5B) la mayor 
participación de la mujer estuvo en la cuenca del 
Pacífico, a diferencia de la cuenca del Caribe. El 
mayor número de mujeres registrado estuvo en 
los departamentos de Nariño y Valle del Cauca 
(cuenca del Pacífico) y con menor participación 
Olaya Herrera (Nariño) 94 mujeres y Nuquí, Ba-
hía Solano y Jurado (Chocó) y López de Micay 
(Cauca) con menos de 75 mujeres. En la cuenca 
del Caribe los municipios con menor participa-
ción de mujeres fueron en el departamento de La 
Guajira (Caribe) con 24 mujeres.

A) B)

Fig. 3. A) Uso de redes con diferentes luces de malla entre hombres y mujeres para la ppe continental. B) Uso de redes con 
diferentes lu de malla entre hombres y mujeres para la ppe marino-costera.
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Tabla 3
Participación de la mujer en municipios de Colombia 

en ppe Continental y Marino costera

PPE CONTINENTAL
Departamento Municipio Mujeres 

Bolívar Magangué ≥460
Bolívar Mompox ≥330
Santander Barrancabermeja ≥300
Bolívar Montecristo ≥200
Vichada Puerto Carreño ≥190
Sucre San Marcos ≥180
Bolívar Achí ≥170
Bolívar Pinillos ≥150
Chocó Bajo Baudó

≥130Antioquia Nechí
Santander Puerto Wilches
Magdalena El Banco ≥120
Bolívar Talaigua Nuevo ≥110
Guainía Inírida

≥100
Meta Puerto López

PPE MARINO-COSTERA
Cuenca del Pacífico

Departamento Municipio Mujeres 
Valle del Cauca Buenaventura ≥1348
Nariño Tumaco ≥728
Nariño Guapi ≥433
Cauca Timbiquí ≥186
Nariño El Charco ≥164
Chocó Bajo Baudó ≥118
Cuenca del Caribe
Bolívar Cartagena ≥260
Antioquia Turbo

≥160
Sucre San Onofre
Magdalena Santa Marta ≥115
Antioquia Neclocí

<100

Bolívar Magangué
Córdoba San Bernardo del 

Viento
Córdoba San Antero
Sucre Coveñas
Sucre Tolú

A)

B)

Fig. 5. Distribución de las mujeres involucradas en la pesca en 
pequeña escala (PPE) de Colombia: A) continental; B) marino-
costera.

La recopilación de información sobre asociaciones 
y evidencias de participación en la pesca en Co-
lombia permite ver preliminarmente los lugares, 
número de asociaciones y de mujeres asociadas 
(tabla 3). En 2020 existían registradas en Cáma-
ra de Comercio un total de 56 asociaciones pian-
güeras (p. ej. que pescan piangua) de diferentes  

municipios de la costa Nariñense (El Charco, 
Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, La 
Tola y Tumaco) en la que participan aproxima-
damente 5 650 personas recolectando piangua 
con promedio de 30 personas por asociación, en 
su mayoría mujeres, aunque sólo 30% de estas 
asociaciones está debidamente organizada (com. 
pers. Jiménez, fundemar).
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Se encontraron además los siguientes docu-
mentales en donde se evidencia la participación 
de la mujer en la pesca: 
• Redes del Pacífico (cmar y cromatophoro 

2012).
• Mujeres de Sal - Fishing Her (unal, sede Cari-

be, 2019).
• Colombia: Hacia la gestión sostenible de la pesca 

de arrastre de camarón y sus capturas incidenta-
les (fao 2021).

• El viaje del Nicuro (Fundación Natura 2022).
• Jaladora del Mar (Unimagdalena 2023).

En todos los videos se puede resaltar la participa-
ción de la mujer en una u otra fase de la pesca, en 
la cual se puede observar el papel clave que tiene 
tanto en el ejercicio de la captura (p. ej. Mujeres de 
Sal, Jaladora del Mar) como en la comercializa-
ción de los productos pesqueros (p. ej. Redes del 
Pacífico, El viaje del Nicuro). A pesar de que estos 
documentales se hicieron en diferentes regio-
nes y pesquerías (continental y marino-costera), 
se evidencia una presencia de la mujer que es a  
menudo relegada en el proceso de la pesca en el 
país, cuando es en muchos casos fundamental.

Discusión

Según los datos analizados de fao (2023), Colom-
bia no es un país representativo en las capturas 
pesqueras en el contexto mundial y regional (lac), 
con bajos porcentajes de capturas. Sin embargo, 
la ppe se ejerce en las zonas rurales de Colombia 
aportando significativamente a la seguridad y so-
beranía alimentaria en cuyos mares, ríos, lagos, 
lagunas y ciénagas, a pesar de todo, todavía se sale 
a pescar y se consigue el alimento de cada día.

La pesca continental es exclusivamente de 
pequeña escala en Colombia, mostrando altiba-
jos en su producción por particularidades de sus 
cuencas, aspectos ambientales naturales, sobre-
esfuerzo pesquero o por actividades antrópicas 
como la contaminación por aguas residuales, 
residuos sólidos (p. ej. Castro Cifuentes y Ortiz 
Lizarazo 2015, Herrera 2018), lixiviación de sus-
tancias a los ríos (p. ej. Espitia Fernández 2020), 
sedimentación causada por la deforestación (p. 
ej. Restrepo 2015), proliferación de especies ve-
getales que cubren el espejo de agua en ciénagas 

y humedales (p. ej. Buchón de agua, Eichhornia 
crassipes) (Ardila 2018, dragado de ríos (puertos, 
navegabilidad) (Rodríguez 2015), desecación de 
humedales para ampliar la frontera agropecuaria 
(cultivos, ganadería) (p. ej. Espitia Rico 2019), o la 
construcción de represas para hidroeléctricas que 
cortan la migración natural de especies reofílicas 
(p. ej. Jiménez-Segura et al. 2014).

En contexto de la pesca marino-costera es de 
pequeña y gran escala con tendencia general a 
la disminución de las capturas. La disminución 
puede deberse a varios factores combinados, 
entre los cuales pueden estar el cambio en la 
dinámica de algunas pesquerías, sobreesfuerzo 
en pesquerías costeras, fenómenos ambientales 
extremos (El Niño, La Niña) y efectos generales 
del cambio climático, entre otros (Coayla 2020,  
Rahman et al. 2021, Campana et al. 2023).

Aunque la fao (2020) comenzó a reportar la 
participación de la mujer en la actividad pesquera, 
los porcentajes son todavía bajos porque no se ha 
tenido en cuenta su participación en la pre y post 
captura, que es donde la mujer más participa, lo 
que se evidencia en la ppe en Colombia. En mu-
chas de estas pesquerías la mujer puede participar 
en actividades como la preparación de la faena, y 
en especial en la recepción, proceso, inspección 
de calidad y comercialización de la captura, sien-
do una actriz relevante en la cadena de valor de la 
ppe (Torre et al. 2019), y se considera que esto está 
pasando también en Colombia. Es necesario desa-
rrollar programas de ordenamiento pesquero que 
cuantifiquen y caractericen detalladamente las 
pesquerías, incluyendo el enfoque de género por 
regiones, ecosistemas y en todo el proceso de la 
actividad pesquera. La falta de cuantificación de la 
mujer y de otras minorías (p. ej. los indígenas) en 
la pesca tiene consecuencias en la comprensión 
y ordenación de la ppe (Kleiber et al. 2014), en la 
que se deberían tener en cuenta aspectos sociales 
y culturales inherentes a estas pesquerías.

Los datos de capturas de la ppe continental y 
marino-costera que reporta fao para Colombia 
son los reportados en el periodo estudiado (2000-
2021). El desafortunado cambio de entidades que 
han ejercido la autoridad pesquera colombiana 
(cuatro entidades en dos décadas) ha ocasionado 
pérdida de información y memoria institucional 
de una entidad a otra, por lo que los reportes a 
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fao adquieren importancia, independientemente 
de los cambios institucionales.

La aunap funciona desde el año 2011 y ha lo-
grado una estabilidad institucional. El número de 
pescadores y pescadoras de ppe registrados por 
la autoridad pesquera es todavía bajo (6 818 pes-
cadores), y se considera que pueden ser muchos 
más. Esto puede deberse a: i) hay muchas comu-
nidades pesqueras que viven en regiones alejadas; 
ii) la actividad pesquera la combinan con otras y 
no reportan la pesca (es común en la pesca conti-
nental de algunas regiones); iii) no hay interés en 
registrarse; iv) la capacidad logística para llegar a 
cada rincón del país, y v) en el caso de mujeres, 
no se tiene en cuenta su participación integral de 
la actividad pesquera, en cualquiera de sus fases 
(preparación de faena, captura, proceso de la cap-
tura, comercialización). A pesar de esto, el registro 
analizado cubre gran parte del país, y se conside-
ra una muestra preliminar representativa de las y 
los pescadores artesanales del país, que ofrece una 
primera aproximación sobre la participación de la 
mujer en la pesca. Es muy posible que sean mu-
chos más pescadores artesanales de los que están 
registrados y se requiere hacer un censo que regis-
tre con más detalle la participación de la mujer en 
las diferentes fases de la actividad pesquera.

La mujer en la pesca continental

La diversidad de la ppe continental se puede ver 
en los diferentes artes y métodos de pesca en cada 
una de las cuencas colombianas (Puentes et al. 
2014), la cual puede ser ppe comercial temporal 
o permanente o de subsistencia en comunidades 
ribereñas con necesidades básicas insatisfechas 
por lo general. Según fao (2021), la pesca con-
tinental se centra en las especies de las cuencas 
Magdalena-Cauca, Orinoco y Amazonas. No obs-
tante, la ppe continental se extiende a lo largo y 
ancho de todo el país por diferentes etnias (mesti-
zos, indígenas, afrodescendientes) y con diversas 
tradiciones y costumbres. Aunque la participa-
ción de la mujer en la ppe continental fue en ge-
neral baja (16.6%), hubo grandes diferencias de 
su participación por departamentos, lo que pudo 
deberse a: i) la mujer no va a pescar en unos lu-
gares y en otros sí lo hace; ii) no se cuantifica el 
trabajo de la mujer en la pesca, y iii) aunque se 
ha identificado la participación de la mujer en la 

pesca (p. ej. videos relacionados), hay costumbres 
e idiosincrasias diferentes en cada región del país 
que pueden reflejar una mayor o menor partici-
pación de la mujer. Trimble y Johnson (2013) re-
portaron en Uruguay que las compañeras de los 
pescadores y otras mujeres realizan más labores 
en tierra previa a la faena de pesca preparando 
el arte de pesca (palangre), la carnada de los an-
zuelos y en actividades de la post-captura que no 
se registran en la ppe continental. Solano et al. 
(2021) muestran también el papel de la mujer en 
la pre y post-producción en la ppe mexicana.

Los departamentos con más municipios que 
reportaron mujeres en la ppe continental no ne-
cesariamente fueron los que mostraron más alto 
porcentaje de mujeres en la pesca; fueron reporta-
das en muchos municipios, pero con un porcenta-
je bajo de participación al comparar con los depar-
tamentos que superaron el 20% de mujeres en la 
pesca. Parece que las mujeres que se dedican a la 
pesca en mayor porcentaje están concentradas en 
pocos lugares en un determinado departamento.

Las mujeres parecen utilizar más la red de en-
malle, principalmente la atarraya, que las artes de 
anzuelo que también son representativos en la ppe 
continental. Sin embargo, se conoce que las muje-
res también utilizan otras artes de pesca como las 
nasas en la cuenca media del río Magdalena (Ló-
pez et al. 2014) y en la región costera continental 
del Pacífico (Sánchez-Garcés et al. 2014), y es posi-
ble que en otras cuencas utilicen otras artes de pes-
ca típicas de sus cuencas (p. ej. cuencas Orinoco 
y Amazonas), por lo que la diversidad de artes de 
pesca utilizadas por mujeres en la captura puede 
aumentar en futuros trabajos si se registra su par-
ticipación en las faenas de pesca de las diferentes 
pesquerías. En este análisis no mostró que la mu-
jer utilizara artes de anzuelo (espinel) de ningún 
tamaño en la ppe continental, pero no es claro si no 
lo hace o no se ha registrado, por ejemplo, su parti-
cipación en la pre y post captura de esta pesquería. 
Un estudio más detallado permitirá ajustar o mo-
dificar los porcentajes de uso de artes de pesca por 
parte de las mujeres en la ppe continental.

No es claro porque la distribución espacial 
de la mujer en la ppe continental muestra una 
presencia significativa en la cuenca media-baja 
del río Magdalena, en donde hay una activi-
dad pesquera en el río y en las ciénagas de esta  
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región4, 5 pero puede estar ello asociado al carácter 
e idiosincrasia de las mujeres en esta región. Se 
reporta la presencia de las mujeres en la pesca de 
Momil (Córdoba) en la ciénaga grande del bajo 
Sinú (Luna y García 2022). Se resalta también la 
presencia de mujeres en la ppe continental de 
inmediaciones de Tumaco, donde hay peque-
ños ríos, y también en el río Mira; también hay 
pesca en inmediaciones del departamento del 
Chocó donde hay ríos de poco caudal pero que 
alcanzan a tener pesca en una zona donde sólo 
hay acceso por aire o por mar. La alta concentra-
ción en la parte norte de esta región en frontera 
con Panamá y el Golfo de Urabá se puede deber a 
la actividad pesquera en la cuenca baja y desem-
bocadura del río Atrato (Marín 2001), que lleva 
sus aguas al mar en ese golfo. Se puede observar 
también una presencia de la mujer en diferentes 
ríos de la cuenca del río Orinoco, en donde pue-
den estar participando no solamente de la pesca 
de consumo,6 sino también de la pesca de peces 
ornamentales que se da en esa región del país. Lo 
mismo sucede con los lugares que se observan 
en la cuenca del río Amazonas, especialmente en 
el río Putumayo en frontera con Ecuador y Perú 
al sur del país (Fig. 5A). En los lagos de Tarapoto 
(Amazonas), las mujeres han sido clave en el or-
denamiento pesquero.7 Se observa entonces una 
diversa y diferente participación de la mujer de 
acuerdo con la región, en donde seguramente la 
etnia, costumbres y tradiciones aportan a su nivel 
de participación y en qué fase del proceso de pes-
ca lo hagan.

La mujer en la pesca marino-costera

La ppe marino-costera también es muy diversa, 
y de igual manera se evidencia por los diferentes 
artes y métodos de pesca que se utilizan (Puentes 
et al. 2014). Colombia tiene costas en dos océanos 
(Pacífico y Atlántico) y además tiene el archipiélago  

4. https://www.radionacional.co/cultura/la-faena-de-las-mujeres-
pescadoras-de-el-banco-magdalena;

5. Fundación Natura. 2022. Documental El viaje del Nicuro. 
https://www.youtube.com/watch?v=b1ujRZaYj2A

6. Mujeres en Puerto Carreño, Vichada - https://colombiavisible.
com/woman-fish-la-primera-asociacion-de-mujeres-dedicadas-
a-la-pesca-artesanal-en-vichada/

7. https://desinformemonos.org/mujeres-indigenas-colombianas-
protegen-lagos-de-tarapoto-de-la-pesca-sin-control/

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en su 
mar Caribe con características de sus pesquerías 
muy diferentes entre sí.

La participación de la mujer también se re-
portó baja (19.7%), aunque levemente más alta 
que en la ppe continental; las causas de este bajo 
porcentaje son los ya enumerados para la pesca 
continental, aunque en este caso puede llegar a 
ser más evidente la no cuantificación del trabajo 
de la mujer relacionado con la pesca. En el análi-
sis entre las cuencas Pacífico y Caribe se observó 
mayor participación de mujeres vinculadas a la 
pesca en la cuenca Pacífico, pues la participación 
en la recolección de la almeja piangua ha sido una 
labor que generalmente han liderado las mujeres 
en el Pacífico, lo cual no existe en el Caribe. En 
la costa pacífica el mayor porcentaje de mujeres 
se dio en los departamentos donde los manglares 
están más desarrollados (Nariño, Cauca y Valle 
del Cauca), lo cual está relacionado con la reco-
lección de piangua, que se captura en las raíces 
de los árboles de mangle en marea baja, aprove-
chando el amplio intervalo de la marea (ca. 4m) 
que hacen principalmente mujeres y niños (Bor-
da y Cruz 2004), pero uniéndose cada vez más 
hombres a esta actividad (Caicedo-Pantoja 2022). 
Los manglares del departamento del Chocó son 
menos desarrollados, pero igual la recolección de 
piangua la realizan las mujeres. aunap (2020)8 
caracterizó los pescadores artesanales destacando 
una mayor participación de la mujer en la costa 
pacífica; la distribución espacial de la participa-
ción de la mujer en la ppe muestra esta misma 
tendencia (Fig. 5B). En otros países del Océano 
Pacífico, con o sin manglares, se ha observado la 
misma tendencia en las mujeres (Harper et al. 
2013, Lambeth et al. 2014, Tilley et al. 2021).

Los resultados en la costa Caribe muestran 
mayores porcentajes en Antioquia, que tiene cos-
tas en el Golfo de Urabá con caladeros de ppe iden-
tificados (Barreto et al. 2018), con comunidades 
costeras predominantemente afrodescendientes, 
y en donde es posible que la mujer tenga participa-
ción no sólo en las faenas de pesca, sino también  

8. aunaP (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca). 2020. 
Caracterización de usuarios y grupos de interés aunaP. 
198p. En: https://www.aunap.gov.co/documentos/informes/
Caracterizacion-tomo-1-y-2_compressed.pdf. Acceso el 27 de 
abril de 2023.
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en los procesos de pre y post-captura. El depar-
tamento de Sucre muestra el segundo más alto 
porcentaje de mujeres en la actividad pesquera, 
que en sus costas tiene casi todo el Golfo de Mo-
rrosquillo, en donde hay una alta actividad de ppe. 
Si bien no es ppe, vale mencionar que hay unos 
pocos barcos (llamados coloquialmente “pitufos”) 
con una pesca de arrastre de camarón de aguas 
someras (De Turris et al. 2018), en donde el pro-
ceso de post-captura del camarón es realizado por 
mujeres. Se observó además que los departamen-
tos del norte de la costa Caribe son los que menor 
porcentaje de mujeres reportaron, lo cual puede 
estar relacionado con temas étnicos, culturales y 
de idiosincrasia de las comunidades pesqueras 
principalmente indígenas (p. ej. Puentes-Cañón et 
al. 2012), donde la labor de la mujer puede no es-
tar en temas pesqueros que podrían estar más en 
labores masculinas; el pescador de las comunida-
des wayuu es comúnmente llamado “apaalanchi” 
(persona de playa que vive a orillas del mar y vive 
de recursos marinos) que puede utilizarse despec-
tivamente por los pastores (de cabras) de la mis-
ma etnia, dándoles menos estatus social (Guerra 
y Munera 2001).9 Esta tendencia se corrobora con 
los resultados de la distribución espacial de la mu-
jer en la ppe marino-costera con una mayor pre-
sencia en zona centro y sur de la costa caribe (Fig. 
5B). Sin embargo, la participación de la mujer en 
la Guajira se resalta principalmente en la comer-
cialización de los productos pesqueros (com. pers. 
G. Puentes. Fundación Ecosfera).

El análisis por artes de pesca arrojó cómo la 
recolección predominó como método de captura, 
seguido de las redes de enmalle (atarrayas, otras) 
y artes de anzuelo (p. ej. línea de mano). La re-
colección está directamente relacionada con la 
captura de piangua ya mencionada, mientras las 
redes de enmalle pueden estar relacionadas con 
mallas de atajo y atarraya. Las redes de enma-
lle se utilizan para pesca de subsistencia y para 
capturar carnada (atarraya), que es generalmente 
carduma Cetengraulis mysticetus (Günther 1867), 
un pequeño pez pelágico que se utiliza en artes 
de anzuelo que pueden utilizar ellas mismas o 

9. Guerra, W., y Munera J. M. 2001. Los Apaalanchi; Una visión 
del mar entre los wayuu. Banco de la República. Exposición 
Itinerante (Riohacha). https://babel.banrepcultural.org/
digital/collection/p17054coll18/id/417/ 

en las faenas de hombres con espinel en faenas 
más costa afuera. El análisis de uso de redes de 
enmalle mostró que hay mujeres activas en la 
fase de captura también, lo que generalmente se 
asumió era una actividad exclusiva de hombres, 
mostrando un uso muy similar entre hombres y 
mujeres, incluso con mayor uso de ciertas redes 
por las mujeres. Lo mismo se observa con artes 
de anzuelo, en donde la mujer también participa 
en la fase de captura, aunque en este caso las ten-
dencias pueden diferir según las zonas del país 
en donde estas artes son más o menos utilizadas. 
Por ejemplo, los anzuelos son más utilizados en 
la zona norte en la Zona Exclusiva de Pesca Ar-
tesanal (zepa), donde las redes de enmalle están 
prohibidas (Resolución 2724 de 2017- aunap),10 
mientras que sólo se utilizan en ciertos lugares 
de la costa pacífica sur y centro. Este análisis es 
preliminar, pero puede continuar con más infor-
mación para ver si la tendencia se confirma. En 
la costa pacífica colombiana se ha podido ver la 
participación de la mujer en el procesamiento y 
comercialización de productos pesqueros, que 
recibieron participación de la renta obtenida. El 
documental Redes del Pacífico y su proceso de ela-
boración (Martínez et al. 2012) evidencia la par-
ticipación de la mujer en estos procesos en el 
Pacífico colombiano; el documental Mujeres de 
Sal - Fishing Her (Universidad Nacional, Sede Ca-
ribe 2019)11 muestra las mujeres pescadoras del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, y el documental Jaladora del Mar (Uni-
magdalena 2023)12 resalta el trabajo de la mujer 
en la pesquería de chinchorro de playa en el Ca-
ribe colombiano. El proyecto rebyc ii lac (fao 
2022) permitió ver la participación de la mujer en 
diferentes fases de la pesca, en donde hay ade-
más mujeres liderando empresas de barcos (em-
presas de armadores), empresas de exportación, 

10. aunaP (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca). 
2017. Resolución 2724 de 2017. Por la cual se ratifica el 
establecimiento de la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal 
(zePa), se establece una Zona Especial de Manejo 
Pesquero en el Departamento del Chocó y se adoptan otras 
disposiciones.

11. Universidad Nacional, Sede Caribe. 2019. Documental 
Mujeres de Sal – Fishing Her. https://television.unal.edu.co/
detalle/fishing-her-mujeres-de-sal

12. Universidad del Magdalena- Unimagdalena. (2023). 
Documental Jaladora del Mar. https://www.youtube.com/
watch?v=As3HYT5gBQo 
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emprendimientos en la transformación de captu-
ras incidentales de la pesquería de camarón, así 
como las llamadas “platoneras”, mujeres que tra-
dicionalmente han vendido productos pesqueros 
llevando un recipiente o “platón” en su cabeza por 
diferentes lugares en la ciudad de Buenaventura, 
principal puerto mercante y pesquero en la zona 
central de la costa pacífica13 (Garay et al. 2022, fao 
2021b); pero también han incursionado en la pes-
ca y la recolección de piangua (p. ej. Mujeres en el 

13. https://soundcloud.com/unfao/proteccion-social-colombia

Bajo Baudó, Chocó)14 y cómo participan en toda la 
cadena de valor (p. ej. Golfo de Salamanca, Caribe 
Colombiano).15

La tabla 4 es una aproximación inicial a la iden-
tificación de asociaciones de pescadores en don-
de se referencia la participación de la mujer en la 
pesca. Se considera que la participación es mucho  

14. https://www.wwf.org.co/?uNewsID=365589
15. https://igualdadenelmar.org/visibilizando-los-roles-de-la-

mujer-en-la-pesca-artesanal-marino-costera-del-golfo-
de-salamanca-magdalena-en-el-marco-de-los-derechos-
humanos-2/

Tabla 4
Lugares, asociaciones y organizaciones de pescadores y número de mujeres asociadas en Colombia. SD = Sin datos. Fuente: 
Dirección de Administración y Fomento- aunap. P.A Mejía-Falla (com. pers. wcs Colombia), S. Espinosa (com. pers. f. natura), 

A. Pérez (com. pers. Grupo Interinstitucional y Comunitario de Pesca de pequeña escala del Pacifico Chocoano–gicpa) 

Cuenca Lugar Núm. Asociaciones Núm. Asociados
Pesca Marino-

Costera
Pacífico Juradó (Chocó) 1 10

Bahía Solano (Chocó) 7 40
Nuquí (Chocó) 1 SD
Coquí (Chocó) 1 18
Guineal (Chocó) 1 7
Uribia (Guajira) 7 110
Puerto Merizalde (Valle del Cauca) 1 SD
Guapi (Cauca) 1 2 306
Mosquera (Nariño) 1 SD
La Tola (Nariño) 1 SD
Tumaco (Nariño) 3 70

Caribe Riohacha (Guajira) 1 41

Dibulla (Guajira) 1 14

Uribia (Guajira) 1 47
Pesca Continental Río Magdalena Magangué (Bolívar) 1 23

Morales (Bolívar) 1 23
Santa Catalina, Loma Arena (Bolívar) 1 22
Cicuco (Bolívar) 1 21
Cantagallo (Bolívar) 1 SD
Achí (Bolívar) 1 SD
Lorica (Córdoba) 1 12
Momil (Córdoba) 1 11
San Bernardo del Viento (Córdoba) 1 16
La Mata (Cesar) 1 SD
Puerto Wilches (Santander) 1 24
Barrancabermeja (Santander) 1 19

Río Atrato Condoto (Chocó) 1 8
Nóvita (Chocó) 1 28

Río Orinoco Puerto Carreño (Vichada) 1 15
Río Amazonas Mitú (Vaupés) 1 13

Total general 44 2 898
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mayor en términos de número de mujeres,  
y la referencia de 44 asociaciones es un claro re-
ferente de la presencia de la mujer en la pesca. Es 
muy posible que la mujer participe en muchas 
más asociaciones, no sólo en temas inherentes 
al ejercicio de la pesca, sino también en el posi-
cionamiento y administración de estas asociacio-
nes, que también es importante para que éstas se 
mantengan. Si bien todavía se refleja más la labor 
masculina en la ppe, y en algunos lugares todavía 
es muy baja la participación de la mujer, cada vez 
se reconoce más su participación en diferentes 
fases de la actividad pesquera.

Reflexiones finales 

En este estudio se recopilaron evidencias de la 
participación de la mujer en la ppe, resaltando 
la importancia de incluir un enfoque de género 
en el análisis de la actividad pesquera, que por 
lo general pasa desapercibido en las evaluacio-
nes y análisis relacionados con el sector. En esta 
ocasión se realizó un análisis con información 
secundaria de diferentes fuentes, así como de la 
aunap y de fao que permite ver que la mujer tie-
ne un rol preponderante en las diferentes fases 
de la actividad pesquera de la ppe continental y 
marino-costera de Colombia, aunque falta incluir 
información del archipiélago de San Andrés, Pro-
videncia, y Santa Catalina es un primer acerca-
miento interesante. La mujer no sólo ayuda a pre-
parar la faena, a recibir el producto de la captura 
y comercializar los productos pesqueros, también 
sale a realizar faenas de pesca, y es bien posible 
que también apoye en temas administrativos en 
las asociaciones en las que participan. Por eso es 
pertinente y necesario que la estadística pesque-
ra detalle más su participación en donde sea que 
ésta se observe. Esta estadística integral permitirá 
entender aún mejor la dinámica alrededor de la 
actividad pesquera. Esta información con enfo-
que de género permitirá elaborar evaluaciones de 
la actividad pesquera con todo su entorno, inte-
grando aspectos ambientales, sociales, culturales, 
económicos y pesqueros del territorio. Esto per-
mitirá reestructurar y redirigir políticas y medi-
das de manejo que incluyan no sólo aspectos téc-
nicos y jurídicos, sino también el rol de hombres 
(dado muchas veces por defecto) y también de las 

mujeres, ajustando el rumbo hacia una equidad  
y reconocimiento del aporte femenino en la pes-
ca. El enfoque basado en ecosistemas aborda 
interacciones socio-ecológicas que ocurren en 
la ppe, en donde la diferenciación por género y 
edades (hombres, mujeres, niños) puede ser cla-
ve para identificar estrategias y distintos roles de 
cada uno en la actividad pesquera (McLeod et al. 
2005, Magalhães et al. 2007, Pomeroy et al. 2010,  
Kleiber et al. 2014). La información de la mujer 
en la pesca aportará a reforzar los argumentos 
para tomar decisiones (Purcell et al. 2020) y en 
la ordenación pesquera, que con su inclusión se 
beneficiará la cohesión y el compromiso de la 
comunidad con la sostenibilidad de los recursos 
(fao 2017).

La perspectiva de género mostrará sin duda 
alguna la labor de la mujer en diferentes fases 
de la actividad pesquera, pero también su papel 
en el desarrollo sostenible de la pesca, así como 
también en la comunidad como eje de cohesión 
del núcleo familiar siendo madre, gestora y ad-
ministradora de la economía doméstica y de sus 
asociaciones, co-gestora de la seguridad y sobera-
nía alimentaria, y participando cada vez más en 
las faenas de pesca.
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