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Introducción 

La presente investigación es el resultado del trabajo de campo antropológico realizado durante dos 

trimestres en los años 2007 y 2008, el trabajo etnográfico partió de la comunidad de Corralero en el 

municipio de Pinotepa Nacional en el estado de Oaxaca, México. 

 

En los meses de Mayo a Julio de 2007 inicié la investigación de campo, llegué a Corralero con el 

objetivo de conocer algunos aspectos de la vida cotidiana de una comunidad de pescadores, durante 

esta primera etapa conocí una parte del pueblo y de los pueblos que rodean la laguna Alotengo-

Corralero y esta incursión etnográfica delineó el tema de la investigación final. 

 

Entre los meses de Enero y  Abril del año 2008 continué con  la segunda y última temporada de trabajo 

de campo en la comunidad de Corralero, pasé poco tiempo en ella,  esta vez visité  distintos destinos de 

venta de la producción pesquera. Con el  interés de conocer el mayor número de lugares donde los 

comerciantes de Corralero trabajan, observé y registré una parte de la actividad comercial de los que 

ponen en circulación el producto de la pesca. 

 

La investigación consta de cuatro capítulos, en el primer capítulo titulado Antropología de la Pesca se 

presenta una breve revisión de tres investigaciones antropológicas referentes a la pesca artesanal, 

investigaciones que muestran cómo se está trabajando desde la antropología con sociedades de 

pescadores artesanales. 

El segundo capítulo titulado La Zona de estudio,  es una descripción etnográfica  de la comunidad 

estudiada, donde hablo de las actividades económicas, se presentan datos demográficos, la ubicación 

geográfica y  los orígenes étnicos de Corralero. 

En el tercer capítulo titulado El proceso de Pesca, se habla del tipo de pesca observada en corralero: la 

pesca artesanal. Se presentan los resultados etnográficos de la observación de los procesos de pesca,   
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se habla de la creación y problemáticas de las sociedades cooperativas, así como de los factores que 

afectan la productividad pesquera en Corralero, y se destina un apartado para hablar de los acuerdos 

colectivos de protección de los espacios de pesca. 

El capítulo titulado Redes de Comercialización, versa sobre la dinámica del comercio de pescado, los 

cambios y continuidades del proceso de comercialización de pescado en Corralero, de los 

intermediarios comerciales y las rutas de comercio. 

En el capítulo cinco presento las conclusiones de la investigación. 

 

 

Planteamiento. 

 

El objetivo de la investigación es conocer el proceso de circulación mercantil de la producción 

pesquera dentro y fuera de una comunidad de pescadores artesanales, a los actores del proceso y los 

distintos contextos donde se tejen las relaciones comerciales, los lugares donde se crea la vinculación 

mercantil. Un eslabón en el proceso productivo y sus relaciones sociales. 

Se analiza en este trabajo la economía pesquera de Corralero, la producción y circulación mercantil, su 

economía de mercado y su incersión en la lógica capitalista, centrando el análisis en los distintos 

intermediarios comerciales, en los agentes que realizan compra y venta de las especies marinas 

capturadas mediante la pesca artesanal. 

Si el objeto de estudio son los mediadores comerciales,  es necesario hablar de los pescadores como el 

primer eslabón comercial,  describir y contextualizar su sistema productivo, para conocer el origen de 

las mercancías protagonistas en el proceso. 
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Hipótesis . 
 

Durante la primera etapa de investigación formulé las siguientes hipótesis de trabajo: 
 
 

“El comercio extralocal de pescado  en Corralero está en declive, debido principalmente al incremento 

de la pesca  industrial y al incremento de la flota pesquera artesanal en la localidad,  a la crisis mundial 

de la pesca, a la incapacidad del estado de atender e influir realmente para frenar la sobreexplotación de 

los recursos marinos y a las prácticas comunitarias de pesca no sustentable.” 

 

“La actividad de la pesca artesanal está íntimamente ligada con el comercio pesquero pues  la 

comercialización de pescado de los acaparadores locales depende de los volúmenes de captura local.” 

 

“La presencia de los intermediarios comerciales locales en los distintos mercados donde se ha realizado 

la venta de la producción pesquera de Corralero se está reduciendo a causa de la disminución en los 

montos de las capturas.” 

  

Durante la segunda etapa de investigación, las hipótesis iniciales quedaron parcialmente descartadas, 

por lo cual formulé nuevas hipótesis: 

 

“La sobrepesca y la escasez de productos pesqueros no amenaza la actividad comercial pesquera en la 

comunidad, pues los intemediarios comerciales están bien adaptados a las condiciones del mercado y se 

encuentran en proceso de plena expansión” 

 

“La unidad de producción familiar dedicada al procesamiento y comercialización de pescado, está 

tornandose en empresa, capitalizándose e invirtiendo en tecnologías y mano de obra” 
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Capítulo uno: Antropología de la pesca 

1.1 Pesca Artesanal y Antropología 

La investigación que presento continua con la tradición en Antropología de estudios acerca de 

comunidades pescadoras cimentada por Raymond Firth en una obra de importancia capital titulada 

“Malay Fishermen: Their Peasant Economy”. Firth escribe lo siguiente en el prefacio a la segunda 

edición de la obra: “The bulk of the book has therefore been left as a description of how a Malay 

fishing economy ordinarily functions... It will, I hope, give some idea of the adaptative nature of these 

peasant economic systems, of the value of their traditional forms of cooperations, and of the claims of 

such types of society to survival in the face of pressure from forces wich threaten to disrupt them while 

offering them no alternative forms of communal existence”. 

Este capítulo expone tres investigaciones que han abordado el tema de la pesca artesanal marina desde 

la Antropología. He tomado como principales referentes tres trabajos de investigación que analizan, en 

distintos contextos y perspectivas,  problemáticas cercanas a esta investigación.  

Con la intención de establecer un diálogo con los aportes de éstos tres autores que han dedicado 

profundos análisis a  la pesca artesanal, expondré a continuación cuáles son los intereses y 

planteamientos de las investigaciones y cómo han analizado la problemática abordada en mi 

investigación.  

 

El primero de los trabajos pertenece al Dr. Hugo Valenzuela titulado: “La isla de las víctimas de la 

complicidad. Economía Política, Dialéctica y Cultura de los pescadores de la Isla de Pulau 

Tuba.(Langkawi, Estado de Kedah, Malaysia)” Una tesis doctoral escrita desde el departamento de 

Antropología social y cultural de la Universidad de Barcelona, presentada en el año 2006. 

 

El segundo trabajo escrito por el Dr. Gustavo Marín titulado: “Vidas a Contramarea: Pesca Artesanal, 

Desarrollo y Cultura en la costa de Michoacán” (México). Una investigación desde el Colegio de 
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Michoacán (Colmich), iniciada durante el doctorado del autor en el  Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-D.F.), publicada en el año 2007. 

 

El tercero es un trabajo colectivo coordinado por la Dra. Graciela Alcalá titulado: “Pescadores en 

América Latina y El Caribe: Espacio, Población, Producción y Política” . Obra que consta de dos 

volúmenes en la que participan especialistas de la cuestión. El trabajo está auspiciado por la Facultad 

de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Unidad Multidisciplinaria 

de Docencia e Investigación (UMDI-Sisal-Yucatán), está publicado en el año 2011. 

 

Alcalá inicia la obra colectiva, en la que participan distintos investigadores de la pesca artesanal en 

América Latina y el Caribe de esta forma, “Los pescadores que aparecen en estas páginas son los 

principales actores de una actividad escasamente respetada y reconocida en el contexto latinoamericano 

y mundial:  la pesca denominada de pequeña escala, o pesca artesanal o pétite peche. Son ellos, sus 

gremios, sus grupos domésticos, sus circunstancias y la actividad que desarrollan el leit motiv de este 

libro” (2011a: 13). Es así como introduce la obra subrayando el escaso reconocimiento y respeto del 

sector pesquero artesanal. 

 

En la introducción de su investigación, Marín habla de un “silencio” respecto a los estudios sociales de 

la costa y respecto a las actividades sociales que ahí se desarrollan: “ México está rodeado por mares y 

tiene amplias extensiones de litoral, pero paradójicamente no posee una acentuada tradición marina. 

Esto es evidente si se considera la escueta historia de la navegación moderna de nuestro país, la 

reciente colonización de las costas, la relativa juventud e inmadurez de la flota pesquera nacional y, en 

general, la inmediata dificultad para conformar un complejo de rasgos culturales que pudieran 

constituirse como una cultura marina propiamente dicha, de proporciones semejantes a la de países 

como Japón, China, Indonesia, Noruega, Brasil, entre otros. Esta condición ha influido claramente en el 
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mundo de la academia, pues es notable el silencio que existe en México respecto a los estudios sociales 

de la costa y las actividades económicas que ahí se desarrollan. Es en verdad sorprendente los pocos 

trabajos que existen acerca del turismo, la actividad portuaria y la pesca.” . Trasciende que el autor  

toca el tema de la relativa juventud e inmadurez de la flota pesquera mexicana, y enseguida afirma: “En 

la actualidad la pesca nacional es una actividad relegada que se mantiene con la mínima inversión y 

minúsculos esfuerzos institucionales, en una sempiterna espera burocrática de tiempos mejores que, sin 

embargo, no deja lejos la idea de un debacle”(2007, p.29).  

 

Valenzuela presenta e introduce su trabajo en los siguientes términos : “Esta tesis es una monografía 

etnográfica de una sociedad insular de pescadores tradicionales malayos: los habitantes de Pulau Tuba, 

en el Estado de Kedah, Malaysia. La investigación se enmarca en el ámbito de la economía política, y 

el núcleo de la tesis es el análisis de una problemática concreta y cardinal: el «atraso económico» de la 

sociedad isleña de Tuba, en particular, y de la población malaya rural, en general. La etnografía, un 

marco holista desde el cual describiré la cultura local siguiendo el hilo del problema de investigación, 

enfatiza las cuestiones propias de la economía política recogidas bajo rúbricas genéricas como 

«colonialismo y capitalismo», «transformación económica de sociedades campesinas», 

«intervencionismo público y desarrollo rural», «economía pesquera tradicional», etcétera. ” (2006, 

p.11). 

 

1.2 Objetivos, planteamientos y estructura de las investigaciones. 

Este apartado presenta los planteamientos, la estructura y los objetivos de las tres investigaciones. 

En el trabajo referente a los pescadores de Malaysia, se definen así los objetivos: “El trabajo tiene tres 

objetivos. El primero trata de paliar un importante vacío en el ámbito de la etnografía nacional. Por 

cuestiones históricas, la región del sudeste asiático, y concretamente Malaysia, ha sido escasamente 

abordada por la literatura etnográfica española. Con el propósito de contribuir al conocimiento 
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sociocultural de este país, he tratado de trascender el análisis local mediante la conexión de los niveles 

de análisis micro, medio y macro; enfatizando la perspectiva histórica; y haciendo uso de una 

metodología comparativo-etnográfica. El segundo objetivo constituye propiamente la tesis de la 

investigación: ofrecer una explicación antropológica al problema malayo, es decir, a las aparentes 

dificultades y limitaciones que presenta la sociedad de Tuba para adaptarse al proceso de desarrollo 

económico y adaptarse al nuevo orden mercantil. Esta problemática sobrepasa los límites locales y 

viene a constituir una cuestión de interés público con profundas raíces históricas. El tercer objetivo es 

de orden teórico: a partir de los datos empíricos y la reconstrucción histórica, reevaluaré ciertas tesis de 

la economía moral referentes al campesinado asiático y al impacto del capitalismo. ” (Valenzuela, 

2006, p.11). En el análisis que se propone Valenzuela acerca de “el problema malayo” que define como 

las dificultades y limitaciones de adaptación al proceso de desarrollo económico y al nuevo orden 

mercantil, la cuestión pesquera es el foco, la muestra micro, y es interesante notar como propone 

trascender el análisis local haciendo conexiones en los niveles micro, medio y macro.  

Valenzuela estructura su trabajo de investigación en cinco partes. 

 La forja del crisol étnico.  

 El tejido social o el mundo visible. (Esfera material y social) 

 Alam Ghaib o el mundo invisible. (Esfera cosmológica y espiritual, rasgos superestructurales) 

 Radiografía económica de Pulau Tuba. 

 

Su investigación antropológica cuyo trabajo etnográfico se enmarca en una pequeña comunidad isleña 

de 1349 habitantes que se distribuyen en 349 hogares, 99% malayo-musulmanes, considera que los 

pescadores de Pulau Tuba se les puede clasificar “bajo ciertas salvedades” de tradicionales. 

 

Por otra parte, el trabajo de los pescadores michoacanos se plantea en otra dirección: “ El presente 

trabajo pretende contribuir al campo de estudios conocido como antropología de la pesca. Es un intento 
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por lograr una aproximación a un tema que ofrece una enorme veta de investigación, pues la pesca 

como actividad económica resulta ser uno de los pilares que han dado sustento a los diversos grupos 

humanos, además que se erige como una materia que permite abordar diversas discusiones relacionada 

con la dinámica de reproducción cultural de grupos minoritarios, excluidos del horizonte que ha sido 

dibujado bajo la égida de la modernización y las políticas neoliberales”(Marín, 2007: 30) Es notable el 

interés del autor por el tema de la reproducción cultural que está presente como uno de los hilos 

conductores de su investigación.  

Más adelante pone sobre la mesa el tema de la seguridad alimentaria y la importancia y pertinencia de 

conocer y analizar la cuestión pesquera,  recuerda que la pesca es una actividad que ofrece empleo a 

millones de personas y que representa la base económica de muchas sociedades. En sus planteamientos 

presenta los datos estadísticos de la FAO1, informes sobre el estado de la pesca en el mundo,   

señalando que la pesca mundial llegó a su nivel máximo de explotación y menciona el peligro latente 

del colapso de la pesca marina en un futuro próximo causado principalmente por el poco respeto al 

medio ambiente, los excesos del sector pesquero industrial, la sobrecapitalización (demasiadas 

embarcaciones en relación con los recursos explotables), la  contaminación, la expansión de las urbes,  

las fluctuaciones climáticas y otros factores. (Marín, 2007). 

La estructura del trabajo de Marín, siguiendo el capitulado es la siguiente: 

 

 Desarrollo pesquero y políticas nacionales 

 Configuración histórica de la costa michoacana 

 Origen, desarrollo y declive de la pesca en la costa de Michoacán 

 Estructura y dinámica del sistema pesquero artesanal 

 Intrínguilis de la pesca ribereña ( problemáticas de la pesca artesanal, organización de los 

                                                
1 Food and Agriculture Ornization of United Nations (Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación) 
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pescadores, comercialización del pescado, papel de las instituciones del estado) 

 Lecciones para impedir el desarrollo: comunidad y territorialidad entre los nahuas de la costa 

michoacana 

 Lejos del paraíso: pescadores, desarrollo y política en Ciudad Lázaro Cárdenas. 

  

Es importante mencionar que en el trabajo de Marín a diferencia del trabajo de Valenzuela, se está 

hablando de diferentes comunidades pesqueras, pues habla de los pescadores de toda la costa de 

Michoacán y no de un caso en específico o de una comunidad determinada.  

El trabajo colectivo  “Pescadores en América Latina y el Caribe”, consta de dos volúmenes,  

conformado por 24 textos sobre pescadores artesanales en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Chile, México, Puerto Rico y Uruguay. En este trabajo los bjetivos son presentados por Alcalá y 

dicen lo siguiente. 

“Este esfuerzo tiene tres objetivos primordiales: 

 Mostrar a estos sujetos sociales ( más que reconocidos en su méritos, discriminados e 

incomprendidos por autoridades, e incluso por sus conciudadanos), que conforman una 

colectividad de capturadores en su diversidad de condiciones y de territorios de pesca. 

 Analizar los diversos casos mostrados y, con ello, la singularidad relevante de la actividad que 

llevan a cabo así como la estrecha vinculación que el despliegue de su oficio tiene con la 

conservación de condiciones medioambientales favorables. 

 Iniciar la comparación sistemática entre los diversos pescadores artesanales latinoamericanos y 

caribeños con el fin de relevar los aspectos comunes a todos, así como aquellos que los 

distinguen particularmente en relación con su ubicación espacial, es decir, entre quienes habitan 

la zona intertropical del planeta y quienes habitan próximos a la región polar del Cono Sur. 

Dicha comparación posibilitaría acciones de ordenamiento y políticas pesqueras adecuadas en 

cada macroregión del continente.” (2011, p.14) 
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Los temas y la estructura de los dos volúmenes de la obra se articulan en cuatro aspectos: 

 

 El aspecto espacial 

 El aspecto demográfico  

 El aspecto productivo o estrictamente extractivo 

 El aspecto político económico 

 

 

1.3  Dos realidades en el comercio pesquero: Pulau Tuba y la costa michoacana. 

¿Cuáles son las observaciones y los análisis de los autores tratados acerca del comercio pesquero? 

Este apartado da cuenta de las observaciones y análisis en los casos de la costa de Michoacán y Pulau 

Tuba. 

1.3.1 Pulau Tuba: 

Valenzuela observó que la especie capturada por los pescadores que está destinada al mercado, un 

crustaceo llamado “gamba”, juega un papel protagónico en la pesca comercial de Tuba y señala que la 

mayoria de la población depende directa o indirectamente de la explotación comercial del crustaceo2. 

Es así como resume su dimensión mercantil: “El proceso común de distribución suele ser el siguiente: 

el pescador vende a un mediador local, éste suministra a un «taukeh» chino, aquél a otro «taukeh» 

superior, y así hasta la esfera final de consumo. Tal estructura en cadena, basada en nexos 

socioeconómicos, implica una jerarquía de sucesivos «taukeh» en la que los distribuidores situados en 

la cúspide patrocinan a los subdistribuidores de niveles inferiores. Mientras que los niveles más 

elevados de distribución suelen estar ocupados por comerciantes chinos, los niveles inferiores están 

                                                
2  Valenzuela categoriza esta situación con la metáfora: bucle productivo: “Usaré la noción de 
bucle productivo para definir aquella situación económica donde la mayoría de la población, directa o 
indirectamente, depende de la explotación, o extracción, comercial de un solo recurso natural altamente 
expuesto a estacionalidad ecológica.”(2006, p.35). 
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ocupados casi exclusivamente por pescadores y mediadores malayos. Es decir, la estructura de la 

distribución refleja de hecho una relación étnico-económica. El invariable control chino de las cúspides 

económicas posibilita la alianza de varios magnates chinos, quienes pactan, ya sea de modo implícito o 

explícito, los precios de compra, estableciendo un monopolio de facto que logra mitigar la competencia 

mercantil y ejercer el control sobre subdistribuidores locales y los productores.”(2006, p.316) 

Valenzuela observa en Pulau Tuba que el mediador o redistribuidor comercial se identifica con la 

palabra china taukeh : “Por lo tanto, el «taukeh» es el centro de la unidad y de las relaciones de 

producción e intercambio quien, a su vez, queda inserto en un sistema de distribuidores más amplio y 

piramidal que recibe el nombre de sistema de «bertaukeh» cuya dinámica atiende a una cadena de 

relaciones socioeconómicas ascendentes en la que el precio de la mercancía experimenta un incremento 

paulatino. El poder económico de los «taukeh» depende del número de subdistribuidores que 

acapara.”(2006:316) En este punto Valenzuela hace evidente que el taukeh es el centro de la unidad y 

de las relaciones de producción e intercambio y señala que este sistema es llamado “bertaukeh”, un 

sistema que resulta bastante interesante tener en cuenta y contrastar con otras realidades. 

El sistema bertaukeh, un sistema de mediación piramidal, opera como un sistema crediticio que le 

permite al pescador tener capital de trabajo para dar mantenimiento a su equipo de pesca además de 

adelantos en los pagos, dicho sistema crea una relación de dependencia entre pescadores y 

acaparadores, pues el pescador se ve obligado constantemente a adquirir nuevos créditos y es 

claramente una relación de dependencia entre los distintos eslabones que componen el sistema. 

 

Valenzuela concluye en este aspecto que el sistema de mediadores representa una gran limitación para 

el sector pesquero y deja claro que el pescador no participa en la esfera de distribución de la mercancía 

pesquera. 
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1.3.2 Pescadores de la costa michoacana 
 

 
Para el caso de los pescadores de la costa michoacana, Marín (2007, p. 276) destaca como en el caso de 

Malaysia, la presencia de intermediarios y acaparadores: 

“En realidad, la mayor parte de los pescadores de la costa de Michoacán venden su captura a 

intermediarios locales y regionales que viven de la compraventa de productos marinos. Solo una 

mínima parte de las organizaciones pesqueras está en posibilidades de ofrecer la captura directamente 

al consumidor. Éstas son las que han logrado cierta eficiencia en la organización y se encuentran en el 

entorno de la ciudad Lázaro Cárdenas, donde hay una población consumidora.” 

El autor identifica a la ciudad Lázaro Cárdenas como el centro comercial más importante de la costa 

michoacana donde se desarrolla la más compleja dinámica de interacción comercial y se concentra el 

mayor número de pescadores, y observa que fuera de la ciudad existe otra lógica: “ En el resto del 

litoral los poblados son pequeños, sin mucha gente, sin mucha demanda de pescado y más alejados del 

principal centro consumidor, por lo que en esos lugares los intermediarios locales o acaparadores 

adquieren buena parte de la captura para venderla en los estados de Michoacán, Guerrero, Colima y 

Jalisco principalmente.”(2007, p. 276).  

Más adelante el autor describe la cuestión de la venta de pescado a nivel pescador-intermediario e 

identifica algunas de las problemáticas de los pescadores como la desinformación, descapitalización y 

su mínima participación en el proceso de comercialización : 

“Los pescadores conocen la trascendencia de contar con un buen sistema de mercadeo de sus 

productos, de tal forma que así como se preocupan por las condiciones idóneas para realizar la captura, 

lo hacen por conseguir buenos compradores y precios justos para su pescado. Sin embargo no siempre 

están organizados y las sociedades se encuentran frecuentemente descapitalizadas y desinformadas para 

hacer frente a las exigencias comerciales, lo que las coloca en situación de dependencia. De hecho su 

participación en el proceso de comercialización es mínima. Están los que entregan cotidianamente su 



 19 

producto de manera individual a los distintos intermediarios, porque no están registrados legalmente o 

porque evaden la obligación de entregarlo a una cooperativa. Otros lo entregan a las sociedades 

cooperativas que, a través de sus directivos, tratan de canalizarlo al mercado pero la mayor parte de las 

veces termina en manos de acaparadores locales” (2007, p. 279-280). La principal problemática en la 

fase mercantil de la producción pesquera, es la mediación de los acaparadores y resulta interesante 

saber que las sociedades cooperativas la mayor parte de las veces entregue la producción a los 

acaparadores locales. 

En lo respectivo a la relación productor-intemediario,  que está inserta en una relación crediticia, el 

autor apunta: “ La relación entre pescadores e intermediarios es un tanto contradictoria pues a pesar de 

ser asimétrica e inequitativa, se basa en la confianza mutua. Por una parte los intermediarios que 

proporcionan los préstamos sin ningún documento de por medio, confían en que los pescadores 

saldarán la deuda con una o varias entregas de pescado y recuperarán con creces el dinero invertido. 

Por la otra, los pescadores tienen la certidumbre de contar con un comprador que aunque no ofrece el 

mejor precio por el pescado está dispuesto a comprar y pagar de inmediato, y sienten también que 

tienen a quién recurrir en caso de una dificultad económica”(2007, p. 281-282). Esta situación es hasta 

cierto punto similar a la planteada por Valenzuela, pues recuerda al “sistema bertaukeh” en Pulau Tuba,  

al sistema de mediación piramidal. 

Marín identifica y subraya que existe un “poder de control de los intermediarios en el proceso de 

comercialización del pescado”. 

Podemos observar hasta aquí, siguiendo la argumentación de Marín y Valenzuela, que las relaciones 

comerciales a nivel pescador-acaparador en las dos sociedades, están enganchadas en relaciones de 

dependencia, con una clara desigualdad en la que el pescador es quien se encuentra sujeto a una suerte 

de subordinación, y la dimensión crediticia es el anzuelo al que los pescadores en su mayoría están 

sujetos. 
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1.4 Conclusiones  

Marín concluye su investigación con la siguiente reflexión: 

“Indiscutiblemente, la pesca artesanal se relaciona estrechamente con el desarrollo del mercado y la 

intervención estatal pero, paradójicamente, muestra su sentido e importancia como actividad 

productora de alimentos a pequeña escala que se sostiene más allá de estos ámbitos, ya que su 

mantenimiento tiene que ver con estrategias de reproducción social bajo condiciones de marginalidad y  

pobreza generalizada. Estas difíciles condiciones se han ido acentuando a causa de la orientación de la 

economía y la política contemporáneas.” (2007, p. 431). Concluye entonces hablando de la 

marginación, de la pobreza generalizada de un sector productivo, después de un trabajo que lo llevó a 

muy distintos contextos pesqueros artesanales en la costa michoacana, y visibiliza que lo que considera 

el mantenimiento de la actividad de los pescadores artesanales como productores de alimentos, va más 

allá del mercado y de la intervención estatal, ligándolo a las estrategias de reproducción social. 

 

Valenzuela (2006, p. 492-493), aporta entre otras más, estas conclusiones que de igual forma me 

parecen trascendentes, conclusiones que explican lo que el considera los factores que limitan la 

productividad pesquera, después de recalcar que la naturaleza de la actividad pesquera no posibilita un 

incremento sostenible de la riqueza y que los pescadores malayos de bajura componen el sector más 

empobrecido del panorama económico actual. 

“Entre los factores que limitan la productividad pesquera destacan: 

 (a) el factor ecológico y la estacionalidad 

 (b) la naturaleza azarosa de la pesca de bajura 

 (c) la simplicidad de los medios de producción y la elevada carga inversionista en su reproducción 

 (d) la escasa innovación tecnológica  

(e) el control monopolístico de la distribución y la naturaleza cíclica de la producción (o bucle 

productivo) 
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 (f) las características de la unidad productiva de carácter autónomo 

 (g) la inoperancia burocrática y legal para preservar la pesca tradicional o diseñar proyectos realistas, 

así como la existencia de serios vacíos legales 

 (h) sobreexplotación de los recursos marinos 

 (i) el fracaso de las iniciativas cooperativistas”  

 

Alcalá arroja las siguientes conclusiones: 

“Al grupo social de los pescadores artesanales de América Latina y el Caribe los hermanan tres 

problemas comunes vividos de manera más o menos intensa en cada uno de los países que habitan: 

 

1. El primero es de la impronta que tiene, en el territorio ambientalmente frágil y de frontera 

nacional en general en donde ellos viven y/o faenan, el desarrollo industrial, agrícola y turístico-

comercial contemporáneos; 

2. El segundo es el de su espinosa relación con el gobierno del Estado nacional de que se trate; 

3. El tercero es su debilidad crónica en tanto sector productivo frente a otros sectores  que tiene en 

sus manos -directa o indirectamente- el poder que les permite adoptar modelos hegemónicos de 

desarrollo económico.” (2011, p. 318) 

 

Finalmente concluye reflexionando así  de los pescadores artesanales en América Latina y el Caribe: 

“El mercado de especies que capturan, las aventuras político administrativas en las que se ven 

envueltos casi cotidianamente, los vaivenes de su capacidad de compra, los méritos adquiridos frente a 

los demás en el ejercicio de su oficio o las injusticias sufridas en enfrentamientos con otros actores 

sociales, todo ello los identifica como pescadores en determinado momento en su historia personal y 

grupal. Por lo que hemos mostrado en estos textos, no nos cabe duda de que hoy la continuidad del 

oficio de pescador artesanal en nuestra América se encuentra ligada más a la permanencia de  mínimas 
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condiciones ambientales favorables a la vida de las especies que capturan, que a los cambios en el 

mercado de las mismas, o a la toma de la decisión de abandonar el oficio para siempre y convertirse en 

otra “clase de gente”. 

 

Han quedado planteadas algunas de las problemáticas y tendencias de análisis que han hecho algunos 

antropólogos con respecto al tema de la pesca artesanal. Quiero destacar que me he interesado por 

presentar las reflexiones de los autores con respecto al tema de la comercialización de la producción 

pesquera, por ser este tema el que capturó mi atención durante el trabajo de investigación etnográfica 

que inicié en una comunidad de pescadores artesanales. 

 

Capítulo dos : LA ZONA DE ESTUDIO 

2.1 La comunidad de Corralero 

Corralero es parte de un ecosistema costero, está ubicado a orillas de una laguna costera que lleva su 

nombre. La laguna de Corralero se encuentra ubicada entre los paralelos 98° 12' y 98° 05' de longitud 

oeste y los 16° 11' y 16° 15' de latitud norte, tiene una extensión de 3, 158 hectáreas3 

 Ubicado en el municipio de Pinotepa Nacional que pertenece al Distrito de Jamiltepec, en el estado de 

Oaxaca, México, la comunidad rural de Corralero tiene aproximadamente 1735 habitantes distribuidos 

en 387 hogares, 889 hombres y 846 mujeres. Pinotepa Nacional, la cabecera municipal, se encuentra a 

una distancia de 27 kilómetros, pasando por un camino que en algunos tramos está pavimentado y que 

en temporada de lluvias se “daña” dificultando el paso de automóviles,  el tiempo promedio de 

recorrido para llegar a Pinotepa es de una hora, viajando por el transporte colectivo local; las llamadas 

“pasajeras”, camionetas tipo pick up adaptadas para el transporte colectivo. 
                                                
3 http://investigacion.izt.uam.mx/ocl/Oax.htm. Información obtenida del Centro de 
Documentación Ecosistemas Litorales Mexicanos (CDELM) de la UAM Iztapalapa, el centro de 
documentación fue creado por el grupo de trabajo de ecosistemas costeros del departamento de 
Hidrobiología. El CDELM es el más extenso acervo de información científica de ecosistemas costeros 
como lo son lagunas costeras, estuarios, pantanos, esteros, bahías y ensenadas. 
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Durante mi primer viaje a Corralero, después de llegar a Pinotepa y dirigirme hacia la terminal de 

camionetas pasajeras, subí a una de ellas e iniciamos el viaje hacia Corralero, eramos 7 usuarios del 

transporte, 3 mujeres y 4 hombres, los 3 hombres se dirigían hacia la playa de Corralero y mostraban 

una emoción y una curiosidad por conocer todos los detalles del camino, preguntaban a las mujeres 

habitantes de Corralero sobre el precio del viaje en lancha desde el pueblo hasta la playa, sobre la 

comida y el mar. Dos pulpos y tres bolsas de camarones, propiedad de las mujeres, viajaban con 

nosotros, contrario a mis ideas preconcebidas acerca del flujo comercial, me sorprendió que los pulpos 

y los camarones viajaran de Pinotepa a Corralero y no en sentido contrario, puesto que nos dirigíamos a 

un pueblo pescador y a un contexto ecológico que sugiere ser un lugar abundante en recursos 

pesqueros, surgiendo así un interés por focalizar la observación en el comercio y las direcciones de la 

circulación de las mercancias pesqueras. 

 

 

2.2 Diáspora africana en Corralero 
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La población de Corralero es mayoritariamente afrodescendiente, la corporalidad, los rostros de los 

habitantes del pueblo muestran su pertenencia a  la diáspora africana en México.  

El censo de población del INEGI dice que viven en Corralero 63 hablantes de lengua indígena, el censo 

registra 158 hogares donde el jefe o el conyugue hablan lengua indígena, dando cuenta así del 

mestizaje existente, y cabe reiterar que el número total de hogares que el censo registra es de 387, una 

cuestión tratada anteriormente por Aguirre Beltrán que me parece importante recordar,  él la observa 

como una dinámica de aculturación. 

El antropólogo mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán pionero en los estudios de población africana en 

México,  quién publicó los libros:   “La población africana en México” en 1944 y “Cuijla, esbozo 

etnográfico de un pueblo negro” en 1958, es un referente para entender los flujos de las migraciones y 

de la trata esclavista de africanos en  México. 

Aguirre Beltrán afirma a propósito de la población mexicana con raíces africanas que  “Negros hubo en 

México desde el momento de la Conquista; su número creció cuando el imperialismo español 

estructuró la explotación de la colonia a base de una sociedad dividida en castas; decreció el 

advenimiento del híbrido libre que hizo incosteable la mano de obra esclavista y desapareció, por 

mestizaje, en el correr de la etapa Independiente. Aun los grupos que hoy pudieran ser considerados 

como negros, aquellos que, en virtud de su aislamiento y su conservatismo, lograron retener 

características somáticas predominantemente negroides y rasgos culturales africanos, no son, en 

realidad, sino mestizos, producto de la mezcla biológica y resultantes de la dinámica de la 

aculturación.” (Aguirre, 1985: 7-8). 

La investigación etnohistórica de Aguirre Beltrán, aporta datos clave acerca de los países de origen de 

los africanos traídos a México, “Se llegó así a determinar cómo los primeros contactos culturales entre 

negros, indígenas y españoles se realizaron al través de los negros islamizados del área cultural del 

Sudán Occidental; cómo llegó la invasión masiva de negros provenientes del área cultural del Congo, 

de habla bantú; para finalmente, en los inicios del último siglo de la Colonia, sobrevenir el contacto con 
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unos cuantos grupos negros extraídos del área cultural del Golfo de Guinea. De ello pareció indudable 

que los primeros contactos, por su primacía, y los segundos, por su masividad, fueron los que dejaron 

en México las más profundas huellas; siendo imperceptibles los últimos por el escaso número de sus 

portadores, que redujo inevitablemente el radio de su acción.”(Aguirre, 1985: 8-9). 

Existen diversas tendencias  entre investigadores del tema con respecto a la forma de nombrar a las 

poblaciones de origen africano en México, pues a la población negra se le ha llamado afromexicana, 

afromestiza y más recientemente se ha optado por llamarle afrodescendiente. En Corralero los que así 

lo son, se identifican como morenos pues sus “característica somáticas negroides han predominado”.  

 
2.3 Actividades económicas 

 
 

Diversas actividades productivas generan ingresos económicos en Corralero además de la pesca y la 

comercialización de pescado, actividades como la ganadería, la venta de leche y la fabricación de 

quesos para consumo local,  la agricultura en una mínima proporción, la extracción de la copra, la venta 

de gasolina mezclada con aceite para los motores de las lanchas, la venta de accesorios para pescar,  el 

transporte público como taxis colectivos y camionetas pasajeras, la crianza y pelea de gallos de 

combate, las tiendas de abarrotes, los bares y cantabares (9 en el año 2008). 

Una actividad importante que abordaré en el capítulo cuatro enfocado a la fase mercantil, es el 

procesamiento de pescado para su posterior comercialización, quiero introducir la actividad en esta 

sección describiéndola y destacándola  como una fuente de empleo temporal para personas que no se 

involucran en la comercialización, me refiero a quienes trabajan en los espacios de procesamiento del 

pescado salado y ahumado.  

Las personas que se dedican a “arreglar pescado” son aquellas que les quitan las vísceras y abren el 

pescado, fileteándolo en una sola pieza, lo lavan y para el caso del pescado ahumado, lo colocan en 

bastidores a una distancia aproximada de 40 cm de las brazas calientes, y el pescado salado lo hacen 

remojar en tinas con sal y lo colocan en tendederos durante varias horas para secarlo al sol.  Una gran 
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cantidad de pescado pasa por las manos de estas personas, pues un espacio de procesamiento de 

pescado puede procesar de una a tres toneladas semanales dependiendo de la temporada del año. 

La venta de comida es una actividad comercial latente en la comunidad, una particularidad del paisaje 

sonoro, pues las bocinas ubicadas en lugares cercanos al centro del pueblo anuncian diariamente los 

guisados que las mujeres han cocinado, un promedio de 10 guisados distintos se anuncian a diario en 

las bocinas. 

La venta de carne de res, de pollo, gallina y de animales de caza, es una actividad económica cotidiana, 

genera ingresos extras para los pescadores, animales como iguanas y armadillos para cocinar se 

anuncian en las bocinas del pueblo. 

La transmigración hacia Estados Unidos está presente en Corralero principalmente en la población 

joven, así como la migración hacia Acapulco y a la ciudad de Los Cabos en Baja California Sur, por lo 

tanto algunas familias reciben remesas. 

Los programas estatales de asistencia social como Oportunidades, Procampo y Jóvenes emprendedores 

rurales, generan ingresos para algunas familias. 

 

2.3.1 Turismo: 

El turismo es un factor importante en la economía local, el turista que visita Corralero está interesado 

en visitar la playa y en algunos casos dar recorridos por la laguna, estos recorridos se hacen en lanchas 

de pesca y se ofrecen al turista como un paseo para avistamiento de aves y manglares. 

La Playa de Corralero no cuenta con servicio de luz eléctrica, lo que influye en su paisaje sonoro, pues 

no se escuchan los sonidos de aparatos como refrigeradores,  televisiones o aparatos de reproducción de 

música grabada. Probablemente en algunos años en cuanto se mejoren las condiciones de acceso a la 

playa y la energía eléctrica llegue a la playa, se dará un giro económico de la población mucho más 

orientado hacia el turismo y de igual forma es probable que  se inicie con la construcción de hoteles, 

pues ninguna de las ramadas ofrece hospedaje. 
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Hasta ahora la playa de Corralero recibe turismo de municipios cercanos del estado de Guerrero y de la 

región mixteca, turista indígenas llegan en familia a la bahía de Corralero, es parte del paisaje sonoro 

en la playa el sonido de las conversaciones en lenguas indígenas regionales, tan solo una vez escuché 

turistas del centro de la república emparentados con población local y en una ocasión escuché a una 

mujer procedente de Estados Unidos esposa de un transmigrante de un pueblo vecino a Corralero,  

situación que contrasta con otras playas de Oaxaca que tienen una gran afluencia de turismo nacional e 

internacional. 

Es conocida la playa de Corralero por un evento que se realiza durante la temporada vacacional de 

semana santa y cada primero de enero: el concurso “señorita vikini”, evento que por la cantidad de 

turistas que atrae, genera ingresos para la población pues se instalan negocios temporales de comida y 

algunas mujeres del pueblo preparan alimentos para la venta ambulante. 

A un costado de la boca barra de la laguna, se posicionan las ramadas, estas son negocios de comida 

donde se pueden degustar una muy pequeña parte de la gastronomía local: el pescado a la talla, 

considero que las particularidades y especialidades gastronómicas no se encuentran a la venta en la 

playa, las tortillas que se comen en los negocios de la playa son preparadas al momento por las 

cocineras, de las 10 a 15 ramadas (es variable según la temporada del año) que observé en 

funcionamiento  durante mis estancias de investigación, en ninguna de ellas se utiliza gas para cocinar, 

el combustible que se usa es leña y cocos secos. 

El hielo que se fabrica en la localidad, es usado para conservar a bajas temperaturas las bebidas y los 

alimentos, pues como se ha mencionado anteriormente, no hay energía eléctrica. 

La mayor parte del camarón que se vende en la playa es adquirido en Acapulco en un mercado del que 

se habla en esta investigación, el camarón con el que se cocinan los camarones a la diabla o camarones 

al mojo de ajo en las ramadas de la playa proviene de Sinaloa o de otros estados del litoral Pacífico 

Norte y es producto de la acuacultura o de la pesca en esteros, en ocasiones el camarón que se vende en 

esta playa es comprado en el mercado de Pinotepa y proviene de Collantes o del sistema lagunar 
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Chacahua Pastoría. El pescado y los ostiones que  se ofrecen a los turistas en la bahía de Corralero son 

producto de la pesca local. 

 

 

Capítulo 3: El proceso de pesca 

3.1 Pesca Artesanal 

Los pescadores de Corralero aprovechan la pesca en el mar y en la laguna, son estos dos espacios la 

fuente de los recursos pesqueros que hacen parte del entramado comercial que se aborda en la 

investigación. 

La pesca artesanal es también conocida como pesca ribereña o pesca de bajura, y es diferente a la pesca 

de altura, pesca  a gran escala o pesca industrial; por el volumen de la captura, el tamaño de las 

embarcaciones y las artes de pesca utilizadas. La pesca artesanal es el único tipo de pesca en Corralero 

y en las comunidades de la laguna. 

Los pescadores artesanales: “...pescan tanto a pie como en embarcaciones de 1 a 10 toneladas de 
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capacidad, en donde se capturan stocks de especies que habitan la franja litoral ribereña o los límites 

entre ésta y el mar abierto, y se efectúa por pescadores libres, apatronados o cooperativados o por un 

conjunto formado por unos y otros de manera indistinta.” (Alcala, 1999, p.45). Siguiendo estas 

anotaciones que coinciden con las características de los pescadores en Corralero puedo constatar el tipo 

de pesca que observé durante mi investigación de campo. 

 

3.1.2 Pesca en la laguna 

La laguna de Corralero es escenario de la pesca artesanal de 7 comunidades, siendo Corralero la más 

grande y quien recibe o acapara una buena proporción de los productos pesqueros lagunares, la pesca 

en la laguna  se hace de día, con pequeños botes de madera, conocidos como pangas, las artes de pesca 

utilizadas son “la cuerda” y la atarraya,  se pesca en parejas cuando se lanza la atarraya sobre una panga 

e individual o grupalmente cuando se realiza la pesca con cuerda y anzuelo. La recolección del 

molusco conocido como “Tichinda” y la recolección de la Jaiba son actividades propias de los 

pescadores de la laguna, así como la pesca de los sacamiches o miches, pequeños peces muy apreciados 

entre los consumidores locales y en la región de la Costa Chica. Otra de las especies que se obtienen en 

la laguna es el “robalo” es un pez que tiene la categoría de “pescado de primera” en los mercados , un 

pescado protagonista de cientos de tradiciones gastronómicas en el país, y en la denominada “alta 

cocina”. 

Escasez de pescado y malas capturas fue la realidad observada de la pesca en la laguna, los pescadores 

y comerciantes entrevistados recuerdan nostálgicos y desconcertados la antigua abundancia de pescado 

en la laguna. 
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3.2 Cooperativas de pescadores  

Las sociedades cooperativas de producción pesquera que existen en Corralero y en los pueblos de la 

laguna son las siguientes: 

 

Comunidad Cooperativa 

El Jícaro Cerro de las garzas 

La Noria La Noria 

Playa Banco de Oro Playa banco de oro 

Minitan El pez volador 

Minitan 

Pie del Cerro Pescadores de pie del cerro 
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El Ciruelo Santaquilama 

Corralero -Rincón del purgatorio 

-Alotengo 

-Paso del tianguis 

-Tapesteños 

-Pescadores de Corralero 

-Mar de Corralero ( Sociedad cooperativa de        

producción pesquera y servicios turísticos) 

 

 

En Corralero existen nueve permisionarios, son personas que tienen un permiso (otorgado por el 

estado, CONAPESCA) de captura y comercialización de determinadas especies, mantarrayas, por 

ejemplo, son dueños de lanchas con sus respectivos motores y artes de pesca, y algunos de éstos son 

intermediarios, pues comercializan el pescado que compran a sus propios pescadores y a los que 

pertenecen a las sociedades cooperativas. 

 

La creación de las sociedades cooperativas de producción pesquera  se debe a las iniciativas del Estado  

en los años 70's,  a sus políticas públicas dirigidas hacia el sector pesquero, pues creó  instituciones de 

asistencia a la pesca que han proporcionado créditos para la  compra de lanchas, motores fuera de 

borda, artes de pesca y capacitación para el manejo del equipo pesquero. “Durante el siglo XX la 

participación del Estado fue sustancial en el desarrollo de la pesca  mexicana, sobre todo si se 

consideran las políticas llevadas a cabo en los años setenta, en el que fue notable la influencia 

planificadora del Estado benefactor, que trató de impulsar la economía pesquera, el mejoramiento de 

las condiciones de vida de los pescadores y garantizar la seguridad alimentaria de la nación. La 
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intervención estatal de esa época se caracteriza por la enorme inversión de recursos materiales y 

humanos, no exenta desde luego de intereses políticos, improvisaciones, ineficiencia burocrática y una 

extendida corrupción que finalmente limitaron los alcances de su mediación .” ( Marín, 2007: 96) 

 

3.2.1 Creación de las “sociedades cooperativas de producción pesquera” en Corralero 

En la investigación coordinada por Luis María Gatti acerca de los pescadores en México: “Los 

pescadores de México: la vida en un lance”, se menciona a Corralero en el libro sobre los pescadores 

de Oaxaca y de Guerrero,  los autores hacen mención de  lo que considero puede ser el verdadero 

despegue de la pesca en el mar de Corralero: “PROPEMEX llegó aquí para promover un campo 

pesquero hace ocho años para lo cual estableció un acuerdo con treinta hombres para que se dedicaran 

a pescar y le entregaran la pesca. La paraestatal les dotó con trasmallos y diez lanchas con su motor 

respectivo, que los pescadores pagarían con un 30% de cada pesca hasta cubrir todo el pago. Además 

acudió a la comunidad un instructor de PROPEMEX que les enseñó cómo usar el equipo de pesca” 

(Rodriguez y García, 1985: 56-57).  Los autores citados dedicaron una página para hablar de Corralero, 

y no hacen mención de la actividad pesquera que se realizaba en la laguna. 

La paraestatal creada durante el sexenio 1970-1976, también llamada PPM (Productos Pesqueros 

Mexicanos) tuvo presencia en Corralero como se ha dicho anteriormente y puede verse como el 

verdadero despegue de la pesca en el mar,  puesto que “Los propósitos de la empresa fueron los 

siguientes: coadyuvar en la formación de una flota nacional, impulsar la industrialización de la pesca, 

reforzar el mercado interno y externo para frenar la especulación de precios, remunerar justamente a los 

pescadores y ofrecer productos proteínicos de bajo costo a la población.”(Ortiz y Cifuentes en Marín 

2007). 

A propósito de las políticas pesqueras en Malaysia, Valenzuela expone: “En referencia al factor 

político, el rasgo distintivo de la mayoría de los programas de desarrollo pesquero ha sido su énfasis en 

la producción y, por esta razón, gran parte de la ayuda pública se ha destinado a la renovación e 
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intensificación tecnológica como modo de incrementar la productividad e impulsar el despegue 

económico del sector” (Valenzuela 2006: 287) 

 

Parece sorprendente que existen tendencias similares hacia el tratamiento estatal de las sociedades de 

pescadores artesanales en México y en Malasia, pues el énfasis en la producción y el impulso  a una 

intensificación de la producción es una semejanza en ambas políticas pesqueras. 

 

3.2.2 Problemática de las cooperativas 

 

Las cooperativas en Corralero, desde mi perspectiva, no funcionan como tales pues al conversar con los 

presidentes de las cooperativas y con miembros de ellas, me hablaron del individualismo, escuché en 

repetidas ocasiones la expresión “cada quien trabaja por su lado”. Solo algunas de ellas tienen 

reuniones dos veces al año o cada dos años “cuando hay que pagar impuesto”. 

El trabajo de Marín sobre pesca artesanal en la costa michoacana, cuando expone el aspecto oficial de 

las sociedades pesqueras,  revela claras similitudes con la situación que observé en Corralero: “ La 

mayor parte de las cooperativas presenta problemas de  integración, a grado tal que algunas solo 

existen de nombre. Por ejemplo, las cooperativas Bahía de Bufadero en Caleta de Campos, y 

Pescadores de Valenciana en Pichilinguillo se utilizan únicamente como membrete para conseguir 

permisos de pesca; pero en la práctica los pescadores se las arreglan individualmente o en pequeños 

grupos para efectuar la captura cotidiana y la comercialización del producto. Otras, como Los Tres 

Rivera, Barra de Tigre, Playa Azul o Pescadores de Tizupan, son sociedades “pantalla”, pues más que 

organizaciones compuestas por pescadores son registros en manos de una o dos personas que controlan 

los permisos, las embarcaciones y acopian la captura de un pequeño grupo de pescadores, incluyendo 

los de otras sociedades pesqueras.” (Marín, 2007, p. 260) 

Para fines de esta investigación, se aborda de manera general el problema de las cooperativas porque 



 34 

concluyo que ante la ineficacia y el desorden que las ha caracterizado, no existen estrategias colectivas 

o comunitarias para la comercialización de la producción pesquera. Sin embargo me parece importante 

señalar que el aumento y el despegue de la flota pesquera se debió a las políticas del Estado, el Estado 

que no se ha interesado por evaluar, apoyar, o crear nuevas estrategias para el cumplimiento de los 

compromisos de las dos partes. 

 

 
3.3 Pesca prohibida y acuerdos colectivos. 

En este apartado expongo una de las cuestiones que me parecieron trascendentes para la investigación, 

pues el observar las medidas que se acuerdan para proteger los recursos comunes, es posible conocer 

las problemáticas y los conflictos que tienen una preocupación económica, un problema que está más 

cercano al interés económico que al interés por el cuidado al ecosistema. 

El primer día de trabajo de campo me presenté con el presidente de la agencia municipal de Corralero,    

la autoridad local en turno, le hablé del objetivo de mi trabajo y le pedí autorización para iniciarlo,  él 

me recibió con amabilidad y me ofreció las oficinas de la agencia municipal para que durmiera durante 

los primeros días de mi estancia hasta que encontrase un lugar para vivir. 

La atmósfera sonora durante la primera noche en el pueblo me envolvió y me llevó a sentarme en 

silencio frente a las oficinas de la agencia municipal desde donde se puede observar de frente la cancha 

de básquetbol y una parte de  la cancha de fútbol rápido, durante mi observación no participante y mi 

atenta escucha del paisaje sonoro de los juegos simultáneos, los gritos de sobrenombres o “apodos”, las 

groserías y las expresiones, con todos los sonidos de una noche cerca de una laguna costera, de 

manglares, con los gritos de los niños y jóvenes que por las noches juegan futbol y basquetbol, apareció 

un hombre en silencio seguido de un grupo de personas, vestido de negro que usaba una gorra con el 

símbolo de la agencia municipal, su playera negra tenía unas letras amarillas casi borradas que decían 

policía, este hombre traía consigo una carretilla con una red de pesca (trasmallo) y se dirigía 

directamente a la agencia y al espacio que elegí como observatorio, el hombre me observó con 
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comprensible sorpresa y se dirigió a unos metros de mí, para colocar la red sobre la tierra, me acerqué a 

él y pregunté sobre lo que pasaba, el me miró y sonrió, después me dijo: vamos a quemar esta malla, es 

una malla prohibida y la encontramos en un lugar prohibido, en ese momento puse atención en el  color 

negro de la arena en ese espacio y del plástico quemado, los fragmentos de boyas y de red que se 

encontraban a unos metros de mi. 

Esa noche, el policía llegaba de un recorrido nocturno por la laguna, en busca de artes de pesca 

prohibidas, estás son algunas redes o trasmallos que capturan especies muy pequeñas o redes que están  

tendidas en lugares que se han acordado en asamblea como  prohibidos para pescar debido a la 

condición de espacios de reproducción de las especies. 

Unos días después de mi llegada a la comunidad, durante mi estancia en la agencia municipal observé 

que detrás de la agencia  está ubicada la pequeña cárcel del pueblo, platiqué con dos jóvenes   

encarcelados, el motivo de su estancia en la cárcel es que los detuvieron pescando en zona prohibida. A  

un costado del espacio donde se queman las “mallas prohibidas” observé dos “pangas” o canoas de 

madera que fueron decomisadas por los policías que hacen recorridos sorpresas por la laguna a  

cualquier hora del día o de la noche. 

El agente municipal de Corralero, me habló de la problemática de la pesca prohibida y de las acciones 

que se llevan a cabo para detenerla, “pues primeramente aquí en esta comunidad que represento hay 

unos acuerdos que la misma comunidad ha acordado mediante asambleas, de que en la laguna que 

tenemos, parte de ella se protejan algunas especies, esto con el fin que en la temporada de lluvias o en 

el verano pues tengamos más especies que capturar, y esto tiene sus reglas de que hay partes donde se 

puede pescar únicamente con cuerda, y como todo hay personas abusivas que pues se nos cuelan y no 

respetan. Últimamente se hizo una reunión y se dijo que pues la vigilancia, pues mano dura. Ora 

entramos duro con esto, esta semana pasada entramos fuerte, decomisamos trece trasmallo y tres 

canoas, y se les castigó a los que se fueran encontrando. Los trasmallos unos se quemaron y otros se 

quedaron como decomisados, vamos a seguir haciendo esto constantemente, estos decomisos son 
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definitivos. La producción está entrando por el mar y la tenemos que proteger pues y vamos a seguir 

trabajando hasta donde nos apoyen los mismos pescadores. Ahorita quiere la laguna más vigilancia.”4 

 

Habitantes de la comunidad, pescadores y no pescadores, me hablaron de la grave escasez de pescado 

que están viviendo tanto en la laguna como en el mar, se habla con añoranza acerca de la abundancia de 

especies y el gran tamaño de estas en comparación con el tamaño de las especies que se capturan ahora.  

Con frecuencia escuché narraciones de la anterior  abundancia de callo de hacha, langosta y camarón, 

mariscos que están bastante bien cotizados en el mercado, pues en la llamada alta cocina son especies 

muy demandas,  ahora escasean de verdad,  me han dicho que ahora es muy raro encontrar callo que 

prácticamente desapareció.  

La situación de escasez genera en algunos sectores de la población una toma de conciencia y un ánimo 

por tomar medidas para proteger su laguna, por otro lado la misma situación impulsa a romper los 

acuerdos de protección de la laguna y a pescar con artes de pesca prohibidos para lo que algunos 

llaman “dinero fácil”. 

 

3.4 Factores que afectan la productividad de la pesca artesanal 

Diversos son los factores que afectan la productividad de los pescadores en Corralero: 

a) Incremento de los pescadores y de la flota pesquera. 

b) Incumplimiento de los acuerdos comunitarios; pesca en zonas de reserva, pesca con  artes de pesca 

prohibidas e ineficiencia del cooperativismo. 

c) La presencia de los pescadores industriales, de los barcos llamados atuneros, de las flotas pesqueras 

de Baja California y Salina Cruz que recorren el mar Pacífico mexicano, pescando con redes de arrastre 

que son un arma letal que extermina a un ritmo acelerado a miles y millones de especies, barcos con un  

alto nivel de captura y con una tecnología voraz, algunos de estos barcos cuentan con helicópteros para 
                                                
4 Entrevista con el agente municipal en turno Epifanio Cruz,  Mayo de 2007. 
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la detección de cardúmenes, y con lanchas muy potentes que en pocos minutos cercan los bancos de 

peces y con ayuda de una gigantesca grúa posicionan lo capturado dentro del barco que puede ser 

procesado y enlatado dentro del barco, como el atún. 

Marín (2007, p.33) menciona la existencia de “signos de una lógica depredadora” de la pesca industrial 

y reflexiona de esta forma acerca de la pesca artesanal: “Frente a las calamidades que se asocian con la 

pesca industrial, que siempre ha mostrado signos de una lógica depredadora, la artesanal surge como 

alternativa que muestra ciertas bondades y ventajas puesto que se encuentra estrechamente relacionada 

con la reproducción sociocultural de pequeñas localidades que, bajo ciertas condiciones, pueden 

conservar el medio ambiente y mantener sistemas económicos sustentables”.  

d) Presencia de pescadores artesanales externos que invaden espacios de pesca local. 

La problemática de los pescadores de fuera que llegan a invadir los espacios de pesca locales, un 

conflicto que se tiene con los pescadores del sur del estado de Guerrero quienes llegan en lanchas a 

tender los trasmallos, uno de los problemas que se ha agravado y que los afecta desde hace más de 20 

años. 

En una de las asambleas que fueron convocadas durante el primer trimestre del año 2008, asamblea de 

pescadores miembros de las cooperativas y de permisionarios libres, se contó con una presencia de no 

más de treinta pescadores; se habló de la problemática de los pescadores del estado de Guerrero que 

llegan a pescar en el mar de Corralero, a “invadir los bajos pesqueros” durante la asamblea los 

pescadores manifestaron su enojo ante una problemática que tiene muchos años, una de las propuestas 

en la asamblea fue enfrentar por la vía armada a los pescadores de Guerrero con un grupo grande de  

lanchas, para decomisar los trasmallos y decomisarles sus lanchas, con el objetivo de parar la invasión. 

Anteriormente se han decomisado lanchas y trasmallos a pescadores de Guerrero, pero no les ha 

impedido regresar, tal es el caso de una lancha retenida a inicios del año 2007 que fue entregada a sus 

dueños después de que se les obligara a pagar una multa de $ 4 500. Se ha pedido a la comisión 

nacional de pesca y acuacultura, también a la capitanía de puerto ubicada en Puerto Escondido que 
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apoyen con vigilancia pesquera y la petición no ha tenido respuesta.  

Al terminar la asamblea aquí mencionada, entrevisté al presidente del concejo de sociedades 

cooperativas, habitante de Corralero, el me habló de las problemáticas de la pesca “ Estamos viviendo 

un problema gravísimo de escasez de pesca, la producción ha bajado muchísimo, por ejemplo, en mi 

cooperativa en tiempos normales estábamos reportando de veinte a veinticinco toneladas mensuales, 

pero ahora no estamos reportando pero ni cincuenta kilos, una cosa muy grave. Mucho de esto tiene 

que ver la SAGARPA, no hay presencia de esa gente, hay miles de pescadores que pescan ilícitamente, 

y no solo aquí en el pueblo, si no de otros pueblos, vienen de otros municipios, hasta de Guerrero, son 

personas que tienen otros oficios, que son albañiles, que son taxistas, son mecánicos, y vienen a 

explotar nuestros recursos, y no tenemos la autoridad que regule, que norme esta actividad entonces 

mucha de la culpa la tienen ellos, nosotros hacemos recorridos, pero no tenemos la autoridad para 

detenerles sus equipos de pesca por ejemplo, hay personas que tienen esta autoridad para decomisar 

equipos, para detener personas y todo eso, pero no vienen, nos tienen abandonados, y cabe mencionar 

que hemos solicitado la intervención de ellos y simplemente no vienen”5 

Las asambleas y las acciones que llevan a cabo los pescadores muestran la importancia de los recursos 

colectivos y de la organización comunitaria para la defensa de éstos ante la incapacidad de las 

instituciones estatales de resolver el conflicto, reflejan de igual manera la vulnerabilidad de los 

espacios de pesca en el mar, pues el problema de la invasión ha sido constante y no se ha tenido la 

capacidad para frenarlo.  

 

3.5 Etnografía de un viaje de pesca en el mar  

La cimbra es una arte de pesca que es utilizada por los pescadores locales, es una larga cuerda, 

sostenida por bollas que sujeta a lineas con anzuelos, puede tener más de mil anzuelos, también 

conocida como palangre, es un arte de pesca con la que se busca capturar especies específicas, debido a 
                                                
5 Entrevista con Maximo Mayren, Febrero de 2008. 
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la distancia de la tierra a la que se tienda la cimbra y a la profundidad de las lineas. 

En un viaje de pesca con cimbra, los pescadores se preparan antes del amanecer, el combustible para el 

motor fuera de borda de estas lanchas es gasolina mezclada con aceite, es necesario llevar carnada para 

tender la cimbra una vez que se recoge, salimos de la laguna por  la ruta que todos los pescadores hacen 

en Corralero, la boca de la barra, el lugar donde se une la laguna con el mar.  

El capitán que es la persona que conduce la lancha,  se detiene en la bocabarra, a una orilla y espera el 

oleaje preciso para avanzar a toda velocidad y evitar caer de la lancha, ya en el mar seguimos 

navegando en busca de la boya que anuncia la ubicación de la cimbra, navegamos por dos horas  o tal 

vez más. Durante el trayecto los tripulantes cortan pescado, preparan la carnada para la cimbra, cientos 

de trozos de pescado llenan un recipiente, mientras el sonido del motor combinado con el oleaje es más 

fuerte que el sonido de las aves,  el capitán detiene la lancha al encontrar  la boya que  indica el inicio 

de la linea que sostiene los cientos de lineas con anzuelos. El motor se detiene y uno de los tripulantes 

lanza el grampin o ancla hacia el agua, minutos después la primera boya es retirada, a esta boya la 

sostiene un grampin, la boya y el grampin ya en la lancha indican el inicio de la recolección de especies 

atrapadas, distintas especies como bagres, lucas, morenas, tiburones y las mantarrayas que son por ésta 

vez el objetivo de la jornada de pesca, empiezan a aparecer. Una persona es la encargada de acomodar 

los anzuelos en la estructura de madera, coloca el primer anzuelo en la tabla de madera y  otro pescador 

jala la cuerda mientras el tercero está preparado para recibir a las presas,  atentos a las especies que 

aparecen y a todo lo que pasa alrededor, uno de ellos empuña un gancho (un palo alargado que en la 

punta tiene un gancho)  sirve este instrumento para jalar y enganchar a las especies que están vivas y 

atrapadas por el anzuelo. 

Aparece la primer mantarraya,  se puede ver adentro del agua, está muy cerca y cuando está a unos 

centimetros de la lancha, le clavan el gancho en la piel y  le cortan la cola que en la punta tiene el 

venenoso “aguijón”, pues es sabido que un piquete de mantarraya es letal. 
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Algunas de las mantarrayas que subieron a la lancha parieron y las crías fueron arrojadas al mar. Un 

sentimiento de tristeza me invade al mirar mantarrayas agonizando y en especial a las pequeñas, los 

sonidos que emiten durante su  agonía son muy agudos y evito poner atención ene ellos para observar a 

los pescadores que observan el mar y distinguen las especies que han “caído”. Su observación y 

reacción ante las especies que aún viven atrapadas en el anzuelo es muy interesante, peces como el 

Lucas emocionan a la tripulación, incluso los Cuatetes, las mantarrayas siguen cayendo y las más 

grandes son dificiles de enganchar y de cortarles la cola. Las miradas hacia el entorno, la emoción y la 

precaución son latentes y  en esos momentos la plática se reanuda, me hablan del pescador que por una 

distracción y por mala suerte, sufrió una grave herida cuando un pez con un gran pico alargado brincó 

por encima de la lancha y quedó clavado en su cuerpo, el relato trágico da pie a otro de los relatos en 

los que un pescador durante la recolección de carnada viva (Popoyote), carnada que es usada para 

pescar el guachinango, durante su jornada de recolección fue atacado por un “Alagarto” o Cocodrilo y 

perdió el brazo,  durante esos momentos de plática y de observar la observación del pescador me viene 

a la mente una parte del libro de Gatti (1986, p.15) titulado Los pescadores de México: la vida en un 

lance: “Hay también una forma especial de mirar; no hay nada esquivo en su mirada, miran siempre de 

frente, pero el interlocutor tiene la impresión de que en cada parpadeo (o de vez en cuando), sacan la 

atención de un punto central y desplazan el foco muy rápidamente por el rabillo del ojo hacia la 

observación del horizonte; eso les permite, en el mirar, sin voltear la cabeza descubrir en el mar lo que 

ocurre en los extremos del campo de visión. Esta clase de actitudes y de imágenes posturales está 

revelando que el aprendizaje se hace desde muy niño y se transforma en un hábito de movimientos 

físicos.” 

La jornada de pesca continúa, los pescadores siguen matando y observo el trabajo del joven que corta 

las cabezas de las Morenas, pues una gran cantidad de Morenas quedan atrapadas en la cimbra, esta 

especie no es comercializada por lo tanto solo la matan, cortan su cuerpo ya que al quedar solo la 

cabeza es más fácil quitar el anzuelo. Dos tiburones quedan atrapados y son también capturados, 
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después de unas horas, termina la recolección, la cimbra está en su lugar y la boya del final de la línea 

está ya en la lacha.  

 

El motorista da marcha al motor y nos movemos por unos minutos, hasta que llegamos a un lugar en el 

que un pescador tira el grampin de la cimbra e inicia la segunda etapa de la jornada de pesca, el 

motorista sigue en su lugar con el motor en marcha, uno de los pescadores corta carnada y el tercer 

pescador coloca la carnada en el anzuelo y lanza la trampa mortal al mar mientras el motor avanza 

lentamente, cuando el pescador termina de cortar la carnada se pone de pie e inicia con la siguiente 

actividad que consiste en quitar anzuelo por anzuelo de la estructura de madera y pasarlo a quien está 

colocando la carnada, la actividad continua por una hora, hasta llegar al último anzuelo. 

 Al llegar a tierra después de medio día,  los pescadores bajan las mantarrayas y las ponen a orilla de la 

laguna, después de afilar los cuchillos cortan las aletas de las mantarrayas mientras un grupo de aves se 

acercan y comen los restos de las mantarrayas que son aventados al agua de la laguna. 

 

Capítulo cuatro: Redes de comercialización 

 

4.1 Introducción 

Este capítulo relata y analiza la compra y venta de pescado,  empezando por las particularidades de la 

comercialización local, pasando por los orígenes del pescado que circula por las manos de los 

comerciantes de Corralero y terminando con una incursión en los mercados donde se inserta el pescado. 

En la primera parte hablaré en general sobre los intermediarios comerciales o “acaparadores” , para dar 

paso a las dos procesos de comercialización de pescado: el proceso de comercialización de pescado 

fresco y el proceso de comercialización de pescado seco. 
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4.2 Intermediarios  

El acto de la intermediación comercial, de la negociación y de la especulación es conocido con el 

nombre de “acaparar” . Comprar pescado con el objetivo de comercializarlo es una actividad cotidiana 

y común en esta localidad estudiada, los comerciantes de pescado y los pescadores le llaman “acaparar” 

al acto de comprar pescado para venderlo. Si bien es cierto que existen personas que comercializan el 

pescado que pescan, la realidad es que su producción no es suficiente para obtener ganancias regulares 

pues la pesca no es una actividad que les asegure una producción estable y específica.   

Durante mi trabajo de campo dentro de la comunidad conocí algunos de los intermediarios locales y a 

los intermediarios externos. 

 

4.2.1 Intermediarios locales 

Los intermediarios poseen el conocimiento necesario para introducir sus mercancías en mercados 

específicos, tienen un capital de trabajo que les permite en cualquier momento comprar la mayor 

cantidad de pescado local que les sea posible, y además de las hieleras suficientes, tienen camionetas 

para transportar el producto. 

Son los intermediarios los autores de la circulación comercial, los que han logrado establecer vínculos 

y relaciones más allá de las relaciones comerciales en los lugares donde han tenido presencia, 

relaciones de parentesco, compadrazgo y amistad por ejemplo.  

4.2.2 Intermediarios externos 

Los intermediarios externos llegan semanal o mensualmente a buscar los productos marinos, compran 

pescado fresco principalmente, y lo compran a los intemediarios locales o buscan a pescadores para que 

en ese momento pesquen en la laguna. Una mañana observé a uno de los acaparadores externos 

trabajando,  llegó al pueblo al amanecer en su camioneta y fue en busca de dos pescadores de laguna 

para pedirles que pescaran para él, luego de unos minutos de plática y negociación se dirigieron hacia 

la laguna, los pescadores entraron a la laguna  a pescar en una pequeña panga y armados con una 
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atarraya pescaron por tres horas,  el acaparador estacionó su camioneta bajo la sombra de un árbol y 

esperó paciente a que los pescadores le entregaran   lo capturado. El acaparador vendería el producto a 

las mujeres asadoras de pescado del mercado de Pinotepa nacional ese mismo día. Esta persona tan 

solo obtuvo veinte kilos de pescado y le fue dificil convencer a los pescadores para que trabajaran para 

él, pues la problemática latente de la escasez está propiciando la negativa de los pescadores de vender 

pescado a acaparadores externos. 

Uno de los pescadores y acaparadores de la comunidad que entrevisté, me platicó acerca de los 

acaparadores externos, refiriéndose de esta forma a ellos: “Si ahorita todo mundo pues anda en el 

mismo negocio pues,  puro vendiendo pescado, entran veinte o treinta cabrones de otro lado a comprar 

pescado en camionetas”6  

4.3 Proceso de comercialización del pescado salado y ahumado 

La comercialización de pescado salado y ahumado ha sido una actividad que ha permitido el comercio 

intenso de pescado a largas distancias y ha tenido dinámicas continuas a lo largo del tiempo y del ciclo 

anual-estacional a diferencia de la comercialización de pescado fresco que se potenció hasta la 

aparición de las cooperativas de pescadores con la apertura al nuevo canal de comercialización de 

pescado: el puerto de Acapulco y que está marcada por la abundancia o escasez que un ciclo anual o 

estacional supone. 

El comercio de pescado salado y ahumado o asado, se delineó, se trazó hacia pueblos y mercados de la 

región mixteca, en la sierra, las mujeres han sido las que se han dedicado a esta actividad, recorriendo 

gran parte de los pueblos, rancherías y mercados de cinco distritos de Oaxaca, haciendo viajes de más 

de un día o hasta cuatro días utilizando el transporte público. 

 

Caminar las calles de Corralero al atardecer y durante las primeras horas de la noche, muestra un 

atractivo estético, pues las “mujeres asadoras de pescado”  hacen fogatas, fogones o lumbradas y al 
                                                
6  Entrevista con acaparador de Corralero, febrero 2008. 
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estar la leña convertida en brasas, extienden las brasas sobre la arena de los patios de sus casas, para 

posteriormente colocar los pescados previamente eviscerados y fileteados sobre mallas metálicas o 

estructuras de varas. En la oscuridad de la noche las brasas calientes, el intenso olor a pescado y los 

sonidos de las brasas ardientes hablan de la importancia de esta actividad comercial y de los viajes de 

venta que están por venir para las mujeres que se ven iluminadas por la luz de las brasas rojas en la 

noche. 

La camioneta pasajera de la comunidad es testigo del inicio de lo que puede ser un viaje de más de un 

día de estas mujeres asadoras de pescado, pues la camioneta pasajera como transporte colectivo que 

empieza su recorrido por la comunidad a las tres de la mañana, se ocupa por mujeres comerciantes que 

viajan en primer lugar a Pinotepa y diferentes pueblos del municipio, del distrito o de otros distritos. 

Con cargas de pescado que puedan transportar ellas mismas. 

 

4.3.1 La actividad de comprar 

El pescado que los procesadores y comerciantes de pescado seco circulan en los diversos mercados, 

originalmente tenía su origen en la pesca local, la pesca en la laguna y en el mar de Corralero. 

Actualmente se está comprando pescado en Salina Cruz Oaxaca, en Tonalá Chiapas y en Paredón 

Chiapas. Los comerciantes pesqueros que se han especializado en la comercialización de pescado 

salado y ahumado están comprando pescado en otros contextos de pesca artesanal, las cantidades son 

superiores a las que se han comercializado anteriormente, por ejemplo la familia que desde doce años 

atrás está comercializando de tres a seis toneladas de pescado semanalmente. Cuando el pescado está 

disponible en los mercados de Chiapas o del Istmo oaxaqueño, con una llamada telefónica se inicia la 

negociación para hacer pedidos de pescado que llegan a Corralero. Cuando no se concreta una 

negociación o cuando no hay suficiente pescado, algunos comerciantes de Corralero viajan a esos 

lugares a comprar el pescado directamente, para luego regresar a Corralero y procesarlo. 

Quiero destacar que la actividad de procesar pescado para su conservación y la venta de este, es una 
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actividad que ha sido femenina, son las mujeres quienes se han especializado en esta actividad y 

considero que es desde 10 años atrás que se ha intensificado la comercialización del pescado seco y que    

en un ritmo lento se está convirtiendo en una actividad femenina-masculina.  

 

 

 4.3.2 La actividad del asado y ahumado del pescado 

Las técnicas de conservación de pescado y de carnes por el método de salado y ahumado se conocen en 

distintas culturas del mundo, es un medio que garantiza la durabilidad de distintos tipos de carnes 

puesto que retrasa la descomposición o putrefacción y por lo tanto que ha permitido transportar y 

comerciar dichos alimentos en lugares lejanos a su origen o al lugar de su procesamiento. Un ejemplo 

de otros contextos donde se realizan estos procesos de conservación de pescado es la amazonía 

peruana, pues en un trabajo del Instituto del Bien Común en el Perú  titulado “Los Asháninka y la 

pesca” acerca del pueblo indígena Asháninka quienes realizan la actividad de la pesca en la cuenca del 

río Pachitea y a lo largo de las subcuencas de los ríos Pichis, Palcazú y Zúngaro-Puzuzo, se expone lo 
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siguiente “Al igual que muchos otros pueblos indígenas de la Amazonía, los asháninka conocen varias 

técnicas para conservar y preparar las diversas especies de pescado que consumen”7 más adelante se 

hace una descripción del proceso seco-salado o charqueado: “ Una vez quitadas las vísceras, se filetea 

el lomo del pescado, luego se lavan los filetes y se salan. Durante la vaciante, estos filetes se colocan en 

una tarima de palos para que la carne se deshidrate y seque al sol... El pescado preparado de esta forma 

se conserva hasta seis meses.” En este libro también se describe la técnica del Ahumado: “ Esta técnica 

se usa cuando hay bastante pescado. Primero, hay que destriparlos haciéndoles un corte lateral en el 

vientre sin quitar las escamas. Luego, se lavan y se colocan en una barbacoa de palos construida a un 

metro de distancia del fuego. Se tapa el pescado con hojas largas de pona o plátano. Durante toda la 

noche se asa a fuego lento, voltéandolos  continuamente hasta que eliminen el agua y la grasa de sus 

cuerpos, quedando secos. Esta técnica sirve para guardar el pescado más de un mes.”  

Las unidades de producción de pescado asado y ahumado-asado a gran escala, combinan la mano de 

obra familiar con personas conocidas y de confianza, así lo relata esta mujer entrevistada: “ Como tres 

hasta cuatro trabajadores metemos, aparte nosotros pues, nosotros trabajamos cuatro, y como tres o 

cuatro trabajadores, porque solos no, es mucho, debe de meter uno gente pa' avanzarle”8  

Las “mujeres asadoras de pescado” que comercializan el pescado que pueden cargar ellas mismas y 

llevarlo en el trasporte público, comerciantes a pequeña escala,  compran pescado de laguna y del mar 

de Corralero a los acaparadores locales o a pescadores miembros de su familia, trabajan con el pescado 

de la laguna, son conocidas en la comunidad con el nombre de “bandejeras”, pues similar a lo que 

sucede en distintos mercados que visité, las bandejeras son mujeres que compran pescado que cargan 

en botes de plástico en pequeñas cantidades para revenderlo. 

 

 

                                                
7 “Ikanta ishimajeita ashaninka, Los asháninka y la pesca”, Borios Stéphanie , 2005. p 102 
8  Entrevista con mujer de 35 años de edad, comerciante de pescado (mayorista).  
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4.3.3 Destinos de venta 

Mujeres mercaderes de pescado viajando de madrugada cualquier día de la semana en la camioneta 

pasajera que sale de Corralero hacia Pinotepa Nacional, mujeres mercaderes viajando en camionetas al 

lado de un chofer viajando por la montaña de Guerrero y por la sierra mixteca de Oaxaca y Puebla. 

Los distintos destinos de venta de pescado, son en su mayoría mercados y plazas en lugares 

estratégicos, mercados concurridos por los consumidores de distintos pueblos indígenas, y mestizos. 

Pues se  han creado redes de intercambio y rutas donde circulan mercancías de distintos nichos 

ecológicos, el pescado se vende y se truequea, pasa por diferentes comerciantes que lo posicionan en 

otros niveles de los sistemas de mercados, una aparente complejidad caótica que observaron 

Malinowski y De la Fuente (2005, p.54) en sus etnografías en los valles centrales de Oaxaca. “Apenas 

es necesario recalcar que en este estudio no se presenta al sistema de mercados de Oaxaca como una 

unidad autónoma con límites fijos. Si desde Oaxaca uno avanza cada vez más lejos hasta Ocotlán y 

hasta  Ejutla para continuar a Miahuatlán, es obvio que se encontraría que este lugar está 

comercialmente relacionado con regiones más meridionales todavía. Aquí, como en cualquier otra 

parte, se daría la vuelta al mundo si se quisiera seguir la hebra que conecta cada relación estudiada” 

Las rancherías  y  pueblos donde las mujeres asadoras de pescado han mantenido su actividad 

comercial son muy diversas y me ha sido dificil rastrear probablemente por el secretismo y la 

privacidad con que resguardan el nombre de los lugares que han dado sustento a familias humildes en 

Corralero. Aquí presento algunos de los que pienso que son una breve muestra de lugares vinculados 

con Corralero por la venta del pescado, lugares que serán señalados en los mapas que se anexan al final 

de este documento. 

Una mujer de 70 años que dice tener más de 50 años en esta actividad “Ese pescado aquí lo rajo, lo aso 

y lo caliento y lo pongo a secar, ya que está seco lo empaco y me voy a venderlo, a Tlaxiaco, 

Chalcatongo, San Juan Mixtepec, todo eso ando vendiendo, he ido hasta Huajuapan, ¿a dónde no he 
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llegado? A la capital de Oaxaca, namás he andado”9 Esta mujer sale de la comunidad el día miércoles, 

el día jueves inicia su venta en la plaza o tianguis semanal de Chalcatongo, el día viernes en la plaza de 

San Juan Mixtepec y el día sábado en Tlaxiaco. El pescado que comercializa proviene de Chiapas. 

Los nuevos agentes comerciales que están comercializando grandes cantidades de pescado 

semanalmente, más de una tonelada semanal, están expandiendo sus redes de comercio hacia el estado 

de Guerrero en la región de la montaña y a la capital del estado Chilpancingo, en la región montaña de 

Guerrero se abastece pescado salado y ahumado-asado a Tlapa, Chilapa y Ayutla. Dichos agentes han 

iniciado una nueva vía de comercio y a diferencia de las mujeres asadoras de pescado que 

comercializan a pequeña escala, hacen entregas específicas en momentos acordados, negociaciones que 

se hacen vía telefónica y se concretan con la entrega en el mercado.  

En el estado de Oaxaca se comercializa pescado seco en Juquila, Jicayán, Pinotepa de don Luis, 

Pinotepa Nacional, Putla, Tlaxiaco, Juxtlahuaca, Huajauapan, San Juan Mixtepec... 

 

                                                
9 Entrevista con mujer de 70 años, comerciante de pescado. Junio de 2008. 
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4.4 Proceso de comercialización del pescado fresco. 

El pescado fresco que se comercializa en Corralero tiene su origen en el proceso de pesca artesanal en 

el mar y en la laguna de Corralero. 

Con el nombre de “pescao enhielao”  localmente se conoce al pescado que se comercializa “fresco” y 

se mantiene así con hielos dentro de las hieleras de fibra de vidrio. El pescado es una mercancía  

perecedera, y es necesario transportarla rápidamente y mantenerla a bajas temperaturas para evitar su 

descomposición. 

Durante mi trabajo de campo identifiqué ocho personas que están especializadas en la comercialización 

de pescado fresco. 

Los acaparadores de pescado son dueños de equipos de pesca (artes de pesca y lanchas) saben pescar y 

algunos de ellos lo hacen, son propietarios de la infraestructura necesaria para realizar el proceso de 

producción y circulación de pescado, estas personas también compran pescado a otros pescadores y a 

los pescadores que trabajan para ellos. 

El siguiente testimonio es el caso de uno de los pocos pescadores que ha logrado entrar a la esfera de la 

comercialización a gran escala en Acapulco:  “yo de toda mi vida, de comencé en la pesca desde como 

de unos catorce años, puro la pesca, la pesca, la pesca, mi vida es la pesca pues, no tengo terrenos, yo 

me dedico a la pesca. Ya el producto pues lo saca mi señora a Acapulco, nos dedicamos a enhielar, a 

veces recibimos pescado a las otra lanchas que a uno entregan”.  

4.4.1 Destinos de venta 

La tendencia general para quienes comercializan este pescado es venderlo en Acapulco Guerrero, y 

cuando la producción es mínima se lleva a Marquelia Guerrero y cotidianamente se hacen entregas en 

Pinotepa Nacional. 

Los comerciantes de pescado fresco se especializan en pescado del mar y en pescado clasificado como 

“pescado de primera”  de la laguna. 
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Debido al problema de escasez de pescado en la laguna ya no es nada frecuente la comercialización de 

pescado de laguna como el codiciado Pargo o el Robalo por ejemplo. El pescado fresco de la laguna se 

vende en el mercado de Pinotepa Nacional. 

 

 

4.4.1.1 El mercado municipal de Marquelia Guerrero. 

Este mercado es el segundo destino de venta del pescado enhielado. El segundo en importancia debido 

a que las ventas son mayores que en el mercado de Pinotepa y menores que en el mercado 

constituyentes de Acapulco. 

La venta en el mercado de Marquelia es ocasional, menos frecuente que en Acapulco y Pinotepa. Los 

comerciantes del pescado de Corralero llegan a este mercado cuando no les es posible reunir el pescado 

suficiente para una buena venta en Acapulco. Entonces llegan al mercado municipal de Marquelia antes 

del amanecer, estacionan sus camionetas en el espacio del mercado destinado para este tipo de venta, 

abren las hieleras para la venta al menudeo. 
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Los acaparadores del mercado de Marquelia son los primeros en llegar, desde las cuatro de la mañana 

esperan en la calle cercana a la sección de pescados y mariscos, en cuanto ven llegar a las camionetas 

con hieleras de pescado se acercan a ellas para preguntar sobre el pescado que traen y la cantidad y de 

inmediato ofrecen un precio por kilo de pescado u ofrecen una cantidad de dinero por toda la hielera. 

Estos intermediarios conocidos con el nombre de coyotes tienen sus propias hieleras en una ubicación 

estratégica dentro del mercado y compran y revenden en el mismo espacio, no necesitan hacer 

inversiones en combustible para transportar el pescado  y suelen ser los más beneficiados en la red de 

intermediarios de la que forman parte. 

4.4.1.2 Mercado constituyentes de Acapulco 

El mercado constituyentes de la ciudad de Acapulco Guerrero es el principal destino de venta del 

pescado fresco de Corralero. 

El mercado ubicado en la calle constituyentes de Acapulco es el mercado que observé con la mayor 

actividad comercial nocturna,  durante toda la noche hay venta  de pescado en la calle constituyentes. 

El paisaje sonoro del mercado de la calle constituyentes es una muestra de la diversidad de 

comerciantes de lejanas costas del pacífico que se dan cita cotidianamente en este espacio, se pueden 

escuchar las diferencias de acentos y de estilos de ofertar las distintas especies de pescado que han 

acaparado. 

4.4.1.2.1 Intemediarios 

Los intermediarios a quienes entrevisté en este mercado llegan en su mayoría semanalmente desde los 

estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacan, Colima, Sinaloa y Sonora, algunos de los 

acaparadores están organizados en una asociación llamada Unión de Introductores de pescado del 

mercado central de Acapulco. 

Este mercado recibe pescado y marisco que es  producto de la pesca artesanal y de la pesca industrial, 

así como de la pesca en aguas interiores y de las granjas acuícolas. 

Los comerciantes de pescado que se posicionan en la calle constituyentes, son comerciantes que no 
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cuentan con una autorización oficial para la venta, la actividad comercial de estos vendedores la 

observé desde la media noche hasta las 5:00 am. 

La sección de pescados y mariscos del mercado constituyentes se abre a las 4:00 am y los vendedores 

de pescado que cuentan con un espacio dentro del mercado inician el trabajo de venta en este horario. 

 

4.4.1.2.2 Bandejeras 

Desde antes de la apertura de la sección de pescados y mariscos del mercado constituyentes las 

compradoras y compradores de pescado conocidos como bandejeras, hacen fila detrás de la reja que se 

abre todos los días del año en el mismo horario puntualmente. Las bandejeras y bandejeros son las 

compradoras de pescado que aparecen con cubetas o botes de plástico, es muy notable la experiencia de 

estas compradoras, conocen bien a los vendedores, su capacidad de negociar e identificar el pescado 

más fresco y el que ha sido congelado habla de los años que tienen dedicándose a esta actividad. 

Corren y gritan dentro del mercado, se abalanzan hacia las hieleras que poco a poco se van abriendo 

dentro del mercado. Estas hieleras que están sobre las cajas de las camionetas son el resultado de 

centenas de transacciones comerciales entre pescadores y acaparadores, cuando las hieleras se abren se 

generan momentos de tensión y los gritos y empujones y ofertas y contraofertas se escuchan, hombres 

y mujeres pesando el pescado, haciendo cálculos, emoción al abrirse cada hielera que proviene de muy 

diversos contextos pesqueros 

Los “cubeteros y cubeteras” o bandejeras,  algunas veces son dueños de tiendas de pescado en los 

distintos mercados de Acapulco y en el propio mercado constituyentes, también son los encargados de 

abastecer a las marisquerías en Acapulco y Chilpancingo, algunos restauranteros que prefieren elegir 

por ellos mismos el pescado y el marisco que horas más tarde venderán, el mercado Consituyentes es el 

lugar adecuado para seleccionar entre la gran diversidad de especies que se ofertan. Estos personajes 

son quienes hacen llegar el producto pesquero a las cocinas  en las que el turismo nacional e 

internacional en el puerto de Acapulco consume. 
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4.5 Emergencia de nuevas rutas: inversiones en los flujos mercantiles. 

Hemos hablado de las dos tendencias generales de venta en los mercados de Corralero. En este 

apartado presento un caso que me parece interesante pues lo considero como un tipo de comercio 

emergente que muestra un reacomodo en las de las rutas comerciales. Desde los años 80, una familia de 

Corralero está comercializando pescado fresco y camarón que compran a comerciantes del mercado 

Constituyentes de Acapulco y lo venden en Huajuapan de León Oaxaca y en el mercado de 

Juxtlahuaca, Oaxaca. La cantidad de pescado que trabajan semanalmente es de 700 kilos, la venta la 

hacen en el mercado de Juxtlahuaca el día Jueves y el Viernes en el mercado de Huajuapan. 

La lógica de comercialización que se ha mostrado hasta ahora en el presente trabajo difiere de este 

caso, pues se están moviendo las mercancías en sentido contrario. Mientras el pescado de los 

comerciantes de Corralero es dirigido hacia Acapulco y hacia la región mixteca,  en este caso el 

pescado comercializado por estos actores viene de Acapulco ( que a su vez proviene de otros contextos 

pesqueros del norte del Pacífico o de la Central de Abastos de la ciudad de México), y es insertado en 

mercados de la sierra mixteca. 

Aquì presento un fragmento de la entrevista realizada: 

“El producto, mmm... lo poco que se consigue aquí, y lo demás lo mandamos traer a Acapulco, de 

hecho es de Acapulco,  como ora el camarón pues de aquí ya tiene tiempo que no , ya no hay suficiente 

y aquí namás es por temporada, la mayor parte de la cual yo trabajo es Acapulco, el Camarón y la 

Carpa, aquí namás el Huachinango, el Robalito, el Pijolín, la Jaiba, lo poco que hay aquí en el barrio se 

acapara pues con lo que se acompleta la carga, la mayor parte de lo que yo trabajo es el Calamar, el 

filete, el Camarón y la Carpa, es lo más fuerte, es la cantidad, lo más que se distribuye en la sierra, voy 

a la sierra, Juxtlahuaca y Huajuapan son los mercados que yo trabajo.” 

Un trabajo de investigación orientado a los introductores de pescado en el mercado constituyentes de 

Acapulco, podría arrojar datos interesantes acerca del origen de las mercancías que estos nuevos 

agentes comercializan, el Camarón que está circulando en la mixteca proviene de Sinaloa y 
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probablemente el filete y la mojarra sean importadas de otros países como China o Vietnam, tal como 

lo documenta el informe de la FAO sobre estado mundial de la acuacultura y pesca, pues con las 

políticas de libre mercado se han afectado los precios de los productos marinos y para algunos 

comerciantes prefieren comprar pescado barato de importación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

Capítulo cinco: Conclusiones 

 

Iniciaré este apartado haciendo una revisión de las hipótesis planteadas al inicio de la investigación. 

Con referencia a la primer hipótesis planteada: 

“El comercio de pescado en Corralero está en declive, debido principalmente al incremento de la pesca  

industrial y al incremento de la flota pesquera artesanal en la localidad,  a la crisis mundial de la pesca, 

a la incapacidad del estado de atender e influir realmente para frenar la sobreexplotación de los 

recursos marinos y a las prácticas comunitarias de pesca no sustentable.” 

Es preciso señalar que la primer suposición contenida en esta hipótesis es totalmente errónea:  “el 

comercio de pescado está en declive”, pues el  comercio de pescado en Corralero no está en declive, es 

probable que la actividad de comercio de pescado capturado en Corralero está presentando signos de 

extinción, pero la actividad de comercialización de pescado hacia otras latitudes es una actividad que 

está expandiéndose, que busca nuevos mercados y que ha tenido una interesante dinámica, pues como 

ha quedado demostrado en la presente investigación, los acaparadores de pescado, los mercaderes de 

productos marinos, los intermediarios de pescado, están comprando pescado en otros contextos 

pesqueros, específicamente los que procesan pescado salado y ahumado.  

Por lo tanto la primera hipótesis es errónea al afirmar que el comercio de pescado está en declive, sin 

embargo, los factores que consideré para plantear esta hipótesis son relevantes considerando su 

incidencia en la pesca local y su relación con la venta pescador artesanal local - acaparador local:  

- Incremento de la pesca  industrial 

- Incremento de la flota pesquera artesanal en la localidad 

- Crisis mundial de la pesca 

-Incapacidad del estado de atender e influir realmente para frenar la sobreexplotación de los recursos 

marinos  

-Prácticas comunitarias de pesca no sustentable  
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Esta hipótesis equívoca en su planteamiento principal, y da paso a la segunda, que ha quedado de igual 

forma refutada de acuerdo a la argumentación del caso expuesto, pues la segunda hipótesis dice: 

“La actividad de la pesca artesanal está íntimamente ligada con el comercio pesquero pues  la 

comercialización de pescado de los acaparadores locales depende de los volúmenes de captura local.” 

La actividad de la pesca artesanal en Corralero está íntimamente ligada con el comercio pesquero, es 

cierto, pero la comercialización de pescado de los acaparadores locales no necesariamente depende  de 

los volúmenes de captura local, los volúmenes de captura local no son los mismos volúmenes que 

manejan quienes se especializan en la comercialización de pescado en la comunidad. He obtenido 

cifras realmente interesantes, pues en momentos de mayor venta ( semana santa, navidad, año nuevo, y 

todos santos o días de muertos) los tres principales comercializadores de pescado en la comunidad 

circulan de 3 a 6 toneladas de pescado cada uno hacia la región Mixteca y la región montaña de 

Guerrero, pescado que actualmente se está comprando en Salina Cruz Oaxaca, en Tonalá Chiapas y en 

Paredón Chiapas y cabe mencionar que estos lugares se encuentran a una distancia aproximada de 800 

km partiendo de Corralero.  

Se ha observado entonces que los comerciantes pesqueros que se han especializado en la 

comercialización de pescado salado y ahumado están comprando pescado en otros contextos de pesca 

artesanal, las cantidades son superiores a las que se han comercializado anteriormente. Por lo tanto 

queda demostrado que la comercialización de pescado de los acaparadores locales no necesariamente 

depende de los volúmenes captura local y la tendencia a comercializar pescado proveniente de otros 

contextos pesqueros es crecientes y se observa en plena expansión.  

Por la tanto la unidad de producción familiar que en la mayoría de los casos se está perfilando como 

una empresa, se encuentra entramada en un mercado capitalista, y presenta una dinámica de expansión 

en los mercados regionales y extraregionales. 

La tercera hipótesis es la siguiente: 
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“La presencia de los intermediarios comerciales locales en los distintos mercados donde se ha realizado 

la venta de la producción pesquera de Corralero se está reduciendo a causa de la disminución en los 

montos de las capturas.”  

Quiero destacar que esta investigación ha presentado las dos tendencias de comercio pesquero en 

Corralero y por lo tanto los dos tipos de “acaparadores” en la comunidad, quienes comercializan 

pescado fresco y quienes comercializan pescado seco, es cierto que hay personas que hacen las dos 

actividades, sin embargo es necesario diferenciarles, pues la tercera hipótesis de la investigación queda 

descartada para el caso de los mercados del pescado seco pues como se está planteando, este tipo de 

comercio está en clara expansión, pero la presencia de acaparadores locales o intermediarios 

comerciales locales de pescado fresco sí se está disminuyendo, no desaparece, pero si se reduce, me 

refiero a la ruta que incluye los mercados de Marquelia y Acapulco, pues si anteriormente se hacían 

viajes de venta semanales, ahora se hacen cada tres semanas en el mejor de los casos, por lo tanto se 

está reduciendo la presencia de pescado capturado en Corralero y la hipótesis es afirmativa para el caso 

del pescado fresco. 

Esta hipótesis que plantea la disminución de los acaparadores locales en los mercados donde han tenido 

presencia, me hace pensar en lo que planteamos al respecto de la emergencia de nuevas rutas y la 

inversión en la lógica del flujo del pescado fresco, que un principio se movían los mayores volúmenes 

desde la comunidad de Corralero hacia el mercado constituyentes de Acapulco. Se ha mostrado como 

ese movimiento está cambiando y ahora por ejemplo entra a la comunidad el camarón adquirido en el 

mercado de Acapulco proveniente de estados del norte de la república como Sinaloa para venderse en 

la playa de Corralero. 

Es notable la emergencia de diversas nuevas rutas comerciales en las que, por ejemplo,  los 

comerciantes de Corralero obtienen pescado y marisco en Acapulco y lo venden en la región mixteca 

como el caso de la venta en la ciudad de Huajuapan de León Oaxaca. 

 



 58 

El periodo reciente de pesca en el mar que trae como consecuencia la apertura de la ruta de comercio 

hacia Marquelia y Acapulco, está francamente marcado y potenciado por las políticas estatales que 

durante los años setentas dotaron de créditos, capacitación y equipos de pesca, y crearon la figura 

administrativa de la “sociedad cooperativa de producción pesquera”. Cooperativismo que ha sido 

cuestionado en la presente investigación y en las investigaciones reseñadas en el capítulo uno. 

El comercio de pescado fresco en Acapulco ha cambiado e influido en las formas de hacer comercio y 

ha nutrido con relaciones sociales a quienes han tenido presencia comercial en el mercado 

Constituyentes de Acapulco. 

El mercado Constituyentes de Acapulco, también conocido como tianguis campesino, es un mercado 

complejo y de importancia estratégica para el sector pesquero artesanal y acuacultor en el Pacífico 

mexicano, así como trascendente y fuertemente relacionado con la imponente central de abastos de la 

ciudad de México que recibe pescado del Golfo de México y de otros mares del mundo . El mercado 

Constituyentes de Acapulco es donde se decide el precio de kilo del pescado que será pagado a los 

pescadores en Corralero, es donde se enfrenta el pescado nacional con el pescado de importación,  

debido a las políticas de libre mercado de los acuerdos de comercio internacionales. 

 

El comercio de pescado seco en Corralero ha tenido una continuidad con respecto a las tradicionales 

rutas comerciales que se tejieron durante el periodo de pesca en la laguna (que fue el primer periodo y 

la pesca original de la comunidad) ya que ahora continua con su expansión pues continuamente vive en 

búsqueda de nuevos mercados. 

 La pesca en la laguna pasa por una etapa de grave escasez que genera conflictos internos y reacciones 

encontradas en la comunidad al existir una parte de la comunidad que protege las zonas de pesca y 

prohíbe ciertos tipos de pesca con un objetivo de resguardar y cuidar los recursos comunales y otra 

parte de la comunidad que se ve obligada a realizar pesca prohibida, romper los acuerdo colectivos ya 

sea por “necesidad” o por comodidad al utilizar métodos de pesca que les aseguran buenas capturas, 
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métodos que son realmente peligrosos y letales para el ecosistema lagunar. Esta situación de escasez 

del pescado, ha reconfigurado la dinámica de comercio al buscar nuevos distribuidores y obligar a 

viajar y utilizar todas las redes de amistad, compadrazgo, parentesco, las redes de socialización, las 

relaciones que se crean en el comercio, relaciones donde se  obtienen nuevos aliados comerciales que 

les aseguren volúmenes de pescado, aliados que son “acaparadores” y que están insertos en otras redes 

de intermediación que de igual manera que en Corralero y en la costa michoacana y en Pulau Tuba son 

relaciones de poder asimétricas de dependencia y piramidales en las que el pescador es el menos 

beneficiado. 

La actividad de comercialización de pescado seco y pescado fresco es principalmente femenina, son las 

mujeres quienes han participado en la venta de pescado en los mercados y quienes se encargan de 

procesar el pescado para su conservación.  
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