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Presentación 

 

En el marco del proyecto REBYC II-LAC y el componente implementado por la Red de 

áreas marinas de pesca responsable y en un afán de dar seguimiento también a la 

implementación de las Directrices Voluntarias para la sostenibilidad de la Pesca de 

Pequeña Escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza 

(PPE), se inicia un proceso que pretende reconocer y apoyar el trabajo de la mujer a lo 

largo de la cadena de valor de la pesca de pequeña escala en Costa Rica.  

El proceso pretende también, integrar líneas de acción e investigación sobre la 

participación integral de la mujer y el fortalecimiento de las capacidades y 

oportunidades para mejorar que este sector avance hacia medios de vida sostenibles y 

diversos creados desde la igualdad de género.  

Este documento,  hace un recuento de la información que existe en el país y a nivel de 

Latinoamérica sobre el importante papel de la mujer de nuestras zonas costeras y en el 

espacio pesquero, con la finalidad de construir una línea de base.    Proporciona 

variables1 determinadas en un tiempo específico que permita medir los avances 

articulados de entes gubernamentales, ONG´S, fundaciones y/o cooperativas que 

trabajan en el sector de la pesca artesanal en materia de género. 

 Se espera que el resultado del estudio y sobretodo la línea de base permitan medir y 

avanzar hacia la puesta en marcha  de acciones que brinden nuevas oportunidades 

para las mujeres que participan en la actividad de la pesquera artesanal y también 

avanzar hacia la generación de directrices para la reivindicación de los derechos de las 

mujeres pescadoras en el contexto nacional , mejorando su calidad de vida y 

potenciando el impacto del proyecto REBYC II –LAC en el componente implementado 

por la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable. 

 

1Las variables claves están relacionadas con los objetivos de la intervención. Para ello, los objetivos 
deben ser claros, específicos y mensurables. Metodología de Estudios de Línea de Base, David 
Medianero Burga. N· 15, 61-82. 

 



 

Metodología 

 

 

El desarrollo de esta Investigación Acción Participativa permite transcender la teoría 

para promover una participación activa de las personas promoviendo el “aprender 

haciendo”, y la toma de consciencia sobre su capacidad de auto-gestión y de 

movilización para la busca de soluciones desde la colectividad.  Igualmente permite, la 

ejecución de acciones y la evaluación  de los avances alcanzados con el tiempo. 

La estrategia desarrollada inicia con una fase de identificación documental y 

bibliográfica sobre la participación de las mujeres en la cadena de valor de las 

pesquerías artesanales  revelando cuales son las condiciones en las que se encuentra, 

motivaciones, necesidades e ideas productivas con la finalidad definir acciones junto 

con la Red de áreas marinas y continentales de pesca responsable y el INCOPESCA bajo 

el marco del Proyecto REBYC II,  para asumir nuevos retos del desarrollo en las 

comunidades marino pesqueras.  Desde las experiencias de las mujeres se construye  

colectivamente una línea de base que permitirá en el tiempo identificar resultados y 

medir, cualitativa y cuantitativamente, los avances en las mujeres y sus territorios. 
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� El rol de la mujer en la pesca y la acuicultura en Chile, Colombia, Paraguay y 

Perú2 

Contexto 

El presente estudio es una investigación apoyada por la FAO en el marco del proyecto 

REBYC-II LAC que evidencia el papel de la pesca artesanal en seguridad alimentaria de  

miles de familias latinoamericanas que tienen un contacto directo e indirecto con el 

mar  para la subsistencia y la mejora de la calidad de vida. El documento reconoce que 

la pesca artesanal como actividad productiva es desempeñada tanto por hombres 

como por mujeres que participan a  lo largo de la cadena de valor de la pesca artesanal 

con motivación e igual esfuerzo en la actividad para llevar sustento a la familia. 

El documento sin embargo, deja ver que el protagonismo de la mujer en la pesca de 

pequeña escala y su rol en la cadena de valor es poco reconocido en los casos de 

estudio, lo cual coloca a las mujeres en una condición de vulnerabilidad que atenta 

contra su integridad.  

 Se destaca en el documento que adicional a la pesca, la mujer tiene que realizar 

labores domésticas que en la mayoría de los casos no son reconocidas, y son poco  

apoyadas por sus compañeros sentimentales.  Muchas de ellas son madres jefas de 

hogar.  Su trabajo en la pesca es considerada  solo como una “ayuda” al trabajo del 

pescador artesanal. 

El documento apunta a que tanto hombres como mujeres que participan en esta 

actividad productiva tienen conocimiento tradicional.  También la mujer que participa 

en la pesca de pequeña escala posee conocimientos , saberes y experiencias que son 

de mucha relevancia para generar un trabajo de beneficio común.  En algunos de los 

países, se analizaron casos donde adicional a sus actividades en la cadena de valor de 

la pesquería, las mujeres realizan estudios de investigación, desarrollan funciones 

organizativas, comunitarias, protege y cuida la biodiversidad de la cual depende su 

familia y su comunidad.  

2 Cecilia Godoy,  Hermes Orlando Mojica Benítez, Viviana María Ríos Morinigo  y David H. Mendoza 
Ramírez (2016) El rol de la mujer en la pesca y la acuicultura en Chile, Colombia, Paraguay y Perú. 

 



Desde las recomendaciones para fortalecer la participación de las mujeres, se destacan 

las siguientes: 

● Mejorar las bases de información disponibles 

● promover la participación de las mujeres y especialmente mujeres jóvenes 

incentivar el acceso a la educación y la capacitación técnica 

● fomentar las bases de trabajo decente 

● aumentar el acceso de las mujeres a los bienes productivos; diseñar e 

implementar políticas y programas que apoyen a las mujeres. 

 

� Contribución de la pesca y la acuicultura la seguridad alimentaria el ingreso 

familiar en Centroamérica3. 

Contexto 

En el 2014 se elaboró como parte del programa regular de la Oficina Subregional FAO 

para Mesoamérica (FAO-SLM) y la División de Economía y Políticas de la Pesca y la 

Acuicultura (FIP) este documento de investigación participativa que visualiza cambios 

de los indicadores macroeconómicos (social, económico y productivo) del sector 

pesquero y acuícola en Centroamérica a partir  de los analizados para el  periodo 

2000-20074.  

Con este propósito, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá 

fueron escenarios de estudio, donde participaron representantes institucionales 

gubernamentales y no gubernamentales en materia, representantes de la FAO, 

productores de la pesca industrial y media avanzada, de pequeña escala, de pesca 

deportiva, y acuicultores.   El estudio adicionalmente tenía la finalidad de formular 

líneas de acción que contribuyeran al desarrollo y mejor gobernabilidad del sector. 

4  El Proyecto FIINPESCA- FAO/OSPESCA/SUECIA–GCP/RLA/150/ SWE Fortalecimiento de la Investigación 
Interdisciplinaria para la Pesca Responsable en los Países Centroamericanos y publicados en conjunto 
con el Proyecto PAPCA-AECID/OSPESCA/ XUNTA DE GALICIA. 

3 FAO, 2014. Contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y el ingreso familiar en 
Centroamérica. Panamá. 

 



En el caso de Costa Rica y de otros países centroamericanos, el estudio  menciona que 

la pesca de pequeña escala contribuye a la seguridad alimentaria y a la generación de 

fuentes de trabajo para las mujeres a lo largo de la cadena de valor de la pesca.  

El análisis del documento permite conocer la experiencia de éxito en proyectos 

productivos desde la perspectiva de género.  Se menciona particularmente la 

experiencia de tres mujeres pescadoras artesanales del Golfo de Nicoya5, y uno de los 

casos enfatiza como la utilización de tecnología para información y la comunicación 

(TIC) coadyuvo a expandir la divulgación de lo que hoy es un sueño alcanzado.   

Se menciona que la presencia de las mujeres en el sector de pesca artesanal se vincula 

claramente a actividades productivas   pre y post pesca, y también se menciona su 

participación proyectos familiares enfocados al cultivo, procesamiento y 

comercialización del producto pesquero. 

 Se reconoce que las mujeres tienen conocimientos en administración y dirección de 

proyectos, sus metas giran en aprender temas de mercadeo, atención al cliente y 

estrategias de ventas para la generación de productos con mayor valor agregado. 

Igualmente que  al mejorar el acceso y la gestión de proyecto de las mujeres, no solo se 

da un salto para beneficiar sus economías y la de sus familias, sino también se destacan 

los beneficios a los pescadores artesanales y sus organizaciones a través de la compra 

de sus productos marinos.   Los proyectos de las mujeres pescadoras artesanales 

generan una proyección comunitaria de fortalecimiento de la pesquería de pequeña 

escala.  

La presencia de las mujeres pescadoras artesanales forma parte de la estructura 

directiva de asociaciones del sector pesquero artesanal en Centroamérica, y desde la 

experiencia organizativa de las mujeres se destaca el modelo cooperativo  como una 

forma de trabajo que permite  una mejor distribución de roles específicos, vislumbra 

las  responsabilidades y beneficios salariales de una forma más justa e igualitaria. 

5 Jesús Aguilar Vásquez, pescadora, empresaria y miembro de la junta directiva de la Asociación de 
Pescadores de Cocorocas. Ana Ruth Esquivel Medrano, empresa de procesamiento y distribución de 
mariscos, miembro de la Asociación de Pescadores Artesanales Costeños de Costa de Pájaros. Alexandra 
Peralta Vásquez es propietaria de la Granja Ostrícola Punta Cuchillo, en Paquera. 
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� OSPESCA, Encuesta Estructural de la Pesca Artesanal y la Acuicultura en 

Centroamérica 2009-20116. 

Contexto 

En el 2012 se finaliza la segunda encuesta de la pesca artesanal y la acuicultura en el 

marco del Programa de Cooperación con Centroamérica, del Fondo España-SICA, en la 

línea del “Plan de Apoyo a la Pesca en Centroamérica – PAPCA (OSPESCA/AECID)”. Esta 

ha permitido hacer un análisis comparativo de la evolución desde la primera encuesta 

en 1995, en los aspectos sociales económicos y ambientales  de las pesquerías de 

pequeña escala en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.  

Uno de los componentes de la encuesta es el “perfil social del pescador y pescadora 

artesanal” el cual se describe desde una perspectiva de género. Señala el documento, 

que la presencia de las mujeres en la pesca de pequeña escala se determina 

cuantitativamente en 940 Costa Rica.   No se hace ninguna diferenciación entre la 

actividad productiva del litoral Pacífico y Mar Caribe costarricense, ni se menciona lo 

que es considerado pesca artesanal a la hora de brindar estos datos cuantitativos.  

6 OSPESCA, 2012. Encuesta Estructural de la Pesca Artesanal y la Acuicultura en Centroamérica 
2009-2011. 

 



Desde una visión cualitativa, la encuesta presenta información y datos que invisibilizan  

el trabajo de las mujeres en el proceso pre-pesca en la cadena de valor señalando por 

ejemplo:  “en algunos países salen a pescar junto con sus cónyuges o hijos”. El 

documento no  identifica a profundidad las actividades que son involucradas en esta 

fase, ni su valor productivo según país. La poca claridad de la información dificulta 

reconocer las condiciones de empleo y trabajo decente como derecho humano de las 

mujeres pescadoras artesanales en la región.  

En el caso de la fase post pesca en la cadena de valor, la encuesta documenta que se 

reconoce la presencia de las mujeres pescadoras en las siguientes áreas: la 

comercialización, venta de producto como intermediarias,  las administradoras de 

restaurantes, y como propietarias de embarcaciones.   También se reconoce que la 

mujer  asume liderazgos y participa en cooperativas u otras formas asociativas tanto 

aquellas organizaciones integradas por hombres pescadores como aquellas integradas 

exclusivamente por mujeres pescadoras.  

Otro aspecto identificado relacionado con el entorno familiar, la actividad pesquera 

artesanal y su influencia en el bienestar económico señala que la responsabilidad 

económica para la seguridad alimentaria recae principalmente al trabajo realizado por 

el pescador artesanal. Es claro que las mujeres pescadoras artesanales son 

protagonistas del accionar productivo de la pesca a lo largo de la cadena de valor, pero 

su aporte no se reconoce.  

 

 

 

 

 

 



� Mujeres y pesca artesanal en la región Centroamérica para todos7 

Este documento permite conocer  el importante papel que cumplen las mujeres en las 

pesquerías artesanales para el mantenimiento de la actividad pesquera, la seguridad 

alimentaria y el desarrollo de las comunidades en las costas. La presencia de las 

mujeres se desarrolla a través de diferentes actividades, entre ellas: 

Trabajo productivo 

▪ Pesca  
▪ Preparación de redes y líneas, que se llama también “lujado” 
▪ Encarnado   
▪ Recolección de moluscos, langosteo 
▪ Procesamiento y transformación de productos pesqueros 
▪ Limpieza del productos marinos 
▪ Preparación de comidas 
▪ Uso y conservación de manglares 
▪ Funciones en organizaciones pesqueras y centro de acopio 
▪ Recolección de información de pesca e investigativa 
▪ Operación en la gestión pesquera 

Trabajo comunitario 

▪ Preparación en organizaciones comunitarias y otras instituciones contribuyendo 
al desarrollo y bienestar  

▪ Lideresas comunitarias 
▪ Participa en proyectos sociales y ambientales. 

Trabajo reproductivo 

▪ Labores en hogar cuando los compañeros sentimentales están pescando en alta 
mar 

▪ Son madres y abuelas 
▪ Cuido de hijos e hijas 
▪ Brinda apoyo a la educación de sus hijos e hijas 

Las actividades productivas son realizadas  por las mujeres en muchos casos de manera 

simultánea desde un reconocimiento laboral remunerado y no remunerado. En caso el 

trabajo reproductivo generalmente no es reconocido. 

7 Elaborado por CoopeSoliDar R.L.con apoyo técnico del Colectivo internacional de Apoyo al Pescador 
Artesanal (CIAPA).Women in fisheries a través de Jackie Sunde, Naina Pierre, Cornelie Quist y Chandrika 
Sharma. 

 



El trabajo doméstico es una actividad que implica como toda acción laboral, esfuerzo, 

desgate físico y de muchas horas de dedicación. De tal forma que es importante su 

reconocimiento para lograr una convivencia más equitativa y que sea justa.   “Tanto 

hombres y mujeres debemos ser responsables del trabajo del hogar y ayudarnos en 

trabajo productivo y comunitario”. 

Otro punto que revela este documento, son las herencias culturales, saberes 

intergeneracionales y  tradiciones, que se adquieren a través de la relación íntima con 

el recurso marino.  Tanto hombres como mujeres tienen una  estrecha conexión con el 

ecosistema marino que les  permite conocer las épocas de pesca,  sus variaciones, 

lugares y técnicas de artes de pesca, entre otros conocimientos. 

En general, este documento plantea mecanismos que permiten la protección y 

fortalecimiento de los derechos de las mujeres pescadoras artesanales por medio de 

diferentes  líneas de acción y que se dan a conocer a continuación: 

▪ Fortalecer la autoestima-autoconfianza de mujeres y niñas 
▪ Trabajar de forma colectiva  y promoviendo las asociaciones–grupos donde se 

valores los aportes, conocimientos y las capacidades 
▪ Búsqueda de alternativas que apoyen económicamente  a las mujeres 
▪ Desarrollar iniciativas para promover y socializar el trabajo que realizan las 

mujeres en la pesca artesanal 
▪ Compartir experiencias e información para crear canales de comunicación 

donde más mujeres se sientan fortalecidas 
▪ Más educación para mujeres y sobre todo para las más jóvenes  
▪ Combatir la violencia doméstica  
▪ Acudir a las instituciones, municipales y organizaciones comunitarias que 

defienden los derechos de las mujeres. 

� Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) 2007-2017, 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). 

Desde un punto retrospectivo, Costa Rica ha establecido en articulación con el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INAMU) focos de acción para caminar hacia un país de 

igualdad. La elaboración de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 

 



responde a este propósito de cierre de brechas a largo plazo a través de 6 objetivos8 

estratégicos para el cumplimiento efectivo de la promoción y protección de los 

derechos humanos, la  igualdad de género e inherentemente el bienestar del 

desarrollo humano.  

Por lo tanto, para conocer la efectividad de los objetivos de la PIEG se complementa 

con la elaboración de Planes de Acción los cuales detallan principales avances y 

obstáculos que se derivan de este proceso de cumplimiento.  

En la actual administración Solís Rivera con el INAMU, como ente rector que vela por el 

mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres, se elaboró el III Plan de Acción 

2015 - 2018 que plantea propuestas para la reivindicación de los derechos humanos de 

las mujeres desde sus respectivas áreas de competencia. 

Este III Plan de Acción documenta de acuerdo al componente de “trabajo remunerado 

y generación de ingresos”,  estrategias de intervención en materia del sector pesca 

artesanal y género.   Este vincula al INCOPESCA y el sector cooperativo para la 

“creación y funcionamiento de mecanismos institucionales para visibilizar demandas y 

oportunidades para el desarrollo de las empresas y emprendimientos de las mujeres 

rurales”9. El parámetro de avance en este punto se identifica como moderado. (III Plan 

de Acción 2015-2018, pág. 14) 

Es relevante identificar y conocer en términos operativos las funciones que han sido 

desarrolladas en el caso de INCOPESCA como ente rector que promueve el desarrollo 

del sector pesquero y acuícola con enfoque ecosistémico.  

En este proceso de construcción de línea de base, se han tratado de establecer  

vínculos comunicativos con el personal técnico de dicha institución.   Por el momento, 

no se obtiene información que releve acciones orientadas hacia las mujeres pescadoras 

artesanales y por lo tanto que permita definir con claridad la definición “moderado”.  

9 Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto de Desarrollo Agrario, Consejo Nacional de Producción, 
INTA, FUNAC 4s, INCOPESCA, Sector Cooperativo, SEPSA 

8 Trabajo remunerado de calidad y generación de ingresos. Educación y salud de calidad en favor de la 
igualdad. Protección efectiva de los derechos de las mujeres y frente a todas las formas de violencia. 
Participación política de las mujeres y logro de una democracia paritaria. Fortalecimiento de la 
institucionalidad a favor de la igualdad y la equidad de género. 

 



En el III Plan de Acción Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 

2015-2018 se revela el componente “trabajo remunerado y generación de ingresos”, y 

desde la acción 10 se determina la “transversalización del enfoque de género en 

servicios del Sector Agropecuario”10. (III Plan de Acción 2015-2018, pág. 38-44) 

Se esperaría que esta acción, integre la participación de instituciones involucradas del 

sector pesca artesanal y género para generar un panorama más amplio del 

cumplimiento de las acciones afirmativas. En el  análisis del componente de acción de 

esté III Plan de Acción en balance del II Plan de Acción, no existen aproximaciones que 

permitan identificar desde una visión holística la presencia de las mujeres de 

pesquerías de pequeña escala de gran importancia para la seguridad alimentaria. 

INFORMACION SOBRE MUJERES EN LA PESCA: 

Este apartado pretende ser una guía clara para realizar acciones sucesivas en la que se 

pueda ver a lo largo del tiempo mecanismos de adelanto para las mujeres pescadoras 

artesanales, y desde esta arista es de suma importancia el involucramiento de 

pescadores artesanales con la finalidad de ser espacios a nivel país más equitativos en 

las Áreas Marinas-Continentales y Áreas Marinas de Pesca Responsable de estudio. 

Asimismo, que sea un punto de referencia para intervenir en otros sectores de 

pesquería de pequeña escala para la reivindicación de los derechos de las mujeres 

pescadoras artesanales.  

Antes de presentar esta información, es pertinente visualizar y analizar el siguiente 

gráfico:   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta ENAHO, 2015 

A la luz, de los hallazgos documentales consultados no se identifica claramente cuantas 

mujeres realizan la actividad pesquera artesanal a nivel país, contemplando nuestras 

costas del Océano Pacífico y del Mar Caribe, se continua  invisibilizando la presencia de 

las mujeres pescadoras artesanales. De estas circunstancias y otras realidades 

evidenciadas en la investigación de campo es importante esta línea de base  

 

10 a) Fondo de transferencias del MAG; b) Fondo de Tierras y de Desarrollo del INDER; c) Programa de 
abastecimiento institucional del CNP. 

 



� Surgimiento de actividades económicas alternativas para la 
participación de este sector en el desarrollo local en el Pacífico de 
Costa Rica11. 

 En el 2009 con el apoyo técnico CoopeSoliDar R.L y en el contexto del proyecto 

MINKA-Chorlavi,  se realizó una sistematización que analizaba el impacto de diversas 

alternativas económicas para el sector de la pesca artesanal.  Una de estas alternativas 

investigadas fue el turismo marino de pequeña escala como una actividad orientada al  

manejo de ecosistemas marinos y costeros en el Pacífico de Costa Rica. 

 Esta investigación contó con la participación del Consejo de Administración del 

Consorcio por la Mar R.L, el Consejo de Administración de CoopeTárcoles R.L, la Junta 

Directiva de la Asociación de Pescadores de Coyote-ASECOY, y la Junta Directiva de la 

Asociación de Pescadores de Isla Chira. Dentro del cuerpo metodológico se establece 

una línea de acción para el desarrollo de la investigación orientada a analizar el 

enfoque de género con los aportes diferenciados de hombres y mujeres de acuerdo a 

sus necesidades. 

Los resultados destacan que las mujeres y hombres reconocen que la actividad turismo 

marino-comunitario conlleva a la organización y el fortalecimiento de la identidad 

cultural (conocimientos locales de pesca), mejoramiento de la economía familiar y 

sostenibilidad del recurso marino. En este contexto, existen tipos de liderazgo a nivel 

comunal bajo diferentes principios ideológicos que son de relevancia. La voz de las 

mujeres es fundamental para liderar el desarrollo de los procesos locales de gestión 

productiva.  Se  reconoce su habilidad en el  manejo administrativo,  en la gestión 

comunitaria y en negocios inclusivos relacionados con la pesca artesanal responsable y 

el trabajo de lujado ( pre-pesca) que han permitido a las mujeres incrementar sus 

ingresos económicos paulatinamente. (Consorcio PORLAMAR R.L, 2008)  

 

 

11 CoopeSoliDar R.L, (2009)  Surgimiento de actividades económicas alternativas para la participación de 
este sector en el desarrollo local en el Pacífico de Costa Rica. CoopeSoliDar R.L, Costa Rica. 

 



 

 

 

 

 

� Tárcoles + 512  

 

 La pesca artesanal se contempla desde una visión más integral,  se evidencia que la 

misma aporta a la seguridad alimentaria, económica y cultural que teje relaciones 

sociales para alcanzar fines comunes y organizativos hacia la conservación de la 

biodiversidad marina. 

CoopeTárcoles R.L se conformó en 1986 para realizar la  pesca  artesanal y construir un 

centro de acopio que ayudara en la apropiación del proceso productivo y de 

comercialización, restando poder a las personas intermediarias en la actividad, y así 

mejorar las condiciones de vida de sus asociados.  Posteriormente y gracias a la 

relación de asociativa con CoopeSoliDar R.L en el año 2001, la cooperativa inicia un 

camino hacia la pesca  responsable por medio de la búsqueda de formas de gestión 

sostenible de los recursos naturales y culturales en su territorio.  

En el 2010 CoopeSoliDar R.L junto con CoopeTárcoles R.L realizan una  sistematización 

de la experiencia donde se plasman no solo la unión  de vínculos asociativos con 

CoopeTárcoles R.L sino de los sueños colectivos que nacieron desde la voz de cada 

pescadora artesanal y pescador artesanal en un esfuerzo cooperativo para conservar la 

riqueza de los recursos marinos de lugar en nuestro país. 

Se elabora una primera línea de base para verificar avances en las acciones que se iban 

desarrollando.   En el 2009 se establece una nueva línea de base donde se plantean  

12 CoopeSoliDar R.L (2010) Tárcoles + 5, línea base de la comunidad de Tárcoles. CoopeSoliDar R.L, Costa 
Rica 

 



indicadores atinentes al enfoque de género. Es importante reconocer que existe una 

valoración importante de las mismas mujeres sobre el protagonismo que ejercen en la 

cadena de valor para el desarrollo familiar y comunal. No obstante, hace falta mayor 

empoderamiento femenino en la toma de decisiones.  

Un esfuerzo que nace de la iniciativa de las mujeres con apoyo del Consorcio Por La 

Mar R.L es el desarrollo de nuevas habilidades para el turismo rural comunitario, como 

alternativa complementaria a la pesca artesanal, la recolección de moluscos y su 

trabajo como lujadoras. 

 

  

 

 

 

 

� Pescadora artesanal e innovador arrocero reciben Medalla Nacional al 
Mérito Agrícola13  

En este año 2016 se entrega la Medalla Nacional al Mérito a una pescadora artesanal 

de Puntarenas por primera vez en la historia de este galardón. 

Doña Jeannette Naranjo se ha dedicado a  la pesca artesanal durante  23 años y 

proviene de una familia de pescadores y molusqueros. El otorgamiento de este 

premio reconoce la participación de la mujer a lo largo de la cadena de valor de la 

pesca de la pequeña escala.  

En su trabajo, entrega los productos post pesca al centro de acopio local. Jeannette 

es administradora del Consorcio Por la Mar, empresa de turismo rural comunitario 

13 
http://presidencia.go.cr/prensa/comunicados/pescadora-artesanal-e-innovador-arrocero-reciben-medal
la-nacional-al-merito-agricola/  

 

http://presidencia.go.cr/prensa/comunicados/pescadora-artesanal-e-innovador-arrocero-reciben-medalla-nacional-al-merito-agricola/
http://presidencia.go.cr/prensa/comunicados/pescadora-artesanal-e-innovador-arrocero-reciben-medalla-nacional-al-merito-agricola/


que  brinda servicios de turismo marino bajo principios de aprovechamiento 

sostenible de la vida marina. Asimismo, su activo protagonismo es ejemplo para 

muchas mujeres pescadoras artesanales especialmente en la promoción de la 

participación de las mujeres pescadoras en organizaciones propias, como  

hospederas,  o dedicadas a cultivos hidropónicos que mejoren la seguridad 

alimentaria de las comunidades.    

 

� Cabuya, un pueblo con mar a la par de la una reserva14 

Contexto 

En el 2014 CoopeSoliDar R.L sistematiza el proceso que se llevó a cabo en el 2013  y 

que da inicio con un proceso de trabajo hacia la conservación marina y el 

fortalecimiento de la gobernanza comunitaria. Como parte de ir desarrollando las ideas 

en conjunto desde una visión democrática y de género se realizan varias sesiones 

participativas con los pescadores y las mujeres para conocer las necesidades 

apremiantes a la biodiversidad marina. 

El accionar de la comunidad de Cabuya revela características que identifica esfuerzos  

organizativos en materia de género. El documento menciona que las mujeres han 

venido participando activamente en el desarrollo de su comunidad.  Podría decirse que  

desde la década de los 90`s , al implementarse en Península de Nicoya el Programa de 

Desarrollo Rural Integral Peninsular, han participado mujeres en diversas actividades 

agrícolas y productivas, y menos en el tema de la pesca.  En esta última actividad se 

puede mencionar la oportunidad para la adquisición de equipos que facilitan la 

actividad productiva de la pesca y la generación de actividades turísticas en la zona. 

La dinámica de Cabuya promueve una serie de actividades productivas.  La información 

y el análisis mencionan que permanece una cultura en que la mujer no está ligada a la 

pesca artesanal ni  a  oficios de importancia en la cadena de valor de las pesquerías,  

sino que desempeñan labores en sus hogares. En lo cual no se evidencia un 

reconocimiento económico por dichas acciones realizadas. 

14 CoopeSoliDar R.L (2014) Cabuya, un pueblo con mar a la par de la una reserva. Costa Rica. 

 



La oportunidad de trabajo para las mujeres recae principalmente en limpieza de 

cabinas de turismo.  Estos espacios laborales son de contratación  intermitente en 

comparación a las actividades desarrolladas por los hombres en la zona,  que son un 

poco más permanentes. Aun cuando se menciona por parte de las mujeres la 

necesidad de fuentes de trabajo y la estabilidad de ingresos económicos, las mujeres 

miran con optimismo su futuro.  Las aspiraciones de las mujeres es tener un negocio 

propio y la oportunidad de estudiar el idioma inglés que permita un mejor ingreso 

económico.   

 

 

 

 

 

 

� Gente del mar y uso sostenible de los recursos de un refugio marino en el 

Pacífico norte15 

En el 2008 CoopeSoliDar R.L sistematiza de nuevo la experiencia del trabajo que realiza 

mano a mano con personas que están inmersas al contacto con el mar para conocer las 

inequidades en los temas sociales, en sus costas e identificar el impacto ambiental para 

articular desde una visión de desarrollo en donde la participación colectiva sea la 

promotora de cambios hacia sus realidades en el Pacífico de Costa Rica. 

Se entrevistaron 65 mujeres  de comunidades aledañas al Refugio Nacional de Vida 

Silvestre  Caletas- Arío. Las mujeres combinan sus oficios domésticos con actividades 

relacionadas a la pesca,  principalmente en la pre captura del recurso marino, ya que se 

evidencia que participan en el lujado de las líneas.  Las mujeres aspiran a desarrollar 

actividades complementarias a sus labores domésticas con ocupaciones que permitan 

15 CoopeSoliDar R.L  (2008) Gente del mar y uso sostenible de los recursos de un refugio marino en el 
Pacífico norte. Costa Rica 

 



generar recursos económicos, focalizan aspiración de un negocio propio (soda o 

negocio de alimentación ).  Las mujeres reconocen sus habilidades personales y desean 

mejorarlas.  

En el análisis se destaca que existe un punto de partida que es resaltar las habilidades y 

el “querer hacer” de las mujeres.  Esto puede ser el inicio de un proyecto encaminado a 

los intereses y saberes propios, como el desarrollo del turismo marino comunitario que 

podría dar un valor agregado al trabajo de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

� Dominicalito, un pueblo de pesca artesanal en el Sur que despierta: de la 

resistencia a la incidencia16 

En el 2015 CoopeSoliDar R.L sistematiza su experiencia con los pescadores de la 

Asociación Mar Nuestro de Dominicalito. La dinámica de Domicalito y la asociación de 

pesca artesanal son de suma atención. El trabajo cooperativo comunitario inició con 

esfuerzos para lograr un desarrollo digno comunitario, en donde las mujeres se 

empiezan a involucrar en espacios organizativos para obtener beneficios.  

Asimismo, el aporte de las mujeres de la comunidad en la pesca pequeña escala 

sostenible es dado por la estrecha relación con el recurso marino, su involucramiento 

se evidencia en la fase pre y post pesca en la cadena de valor.  En esta comunidad, las 

mujeres escaman, filetean y comercializan el producto marino.  

16 CoopeSoliDar R.L (2015) Dominicalito, un pueblo de pesca artesanal en el Sur que despierta: de la 
resistencia a la incidencia. CoopeSoliDar, Costa Rica 

 



En esta comunidad, la pesca artesanal en alta mar no es realizada por las mujeres. Las 

mujeres realizan actividades ligadas a la pre y post pesca, combinándola con el oficio 

doméstico y de cuido a sus hijos e hijas. 

Las mujeres laboran en oficios como misceláneas, limpieza en casa de extranjeros, 

restaurantes u hoteles de la zona, comercio dependiente, manualidades, venta de 

artesanía y cocina.  La mayoría son trabajos temporales, y de las 51 mujeres 

entrevistadas únicamente la tercera parte tiene un trabajo  estable. 

 Las labores son realizadas con mucha energía de superación y de auto-realización para 

alcanzar metas, identificándose  el deseo de tener un negocio propio, complementar 

sus estudios y tener casa propia como las principales   aspiraciones de las mujeres en la 

comunidad. 

El obstáculo para cumplir este sueño es la falta de oportunidades de trabajo 

justamente remuneradas. Desean la administración de su propio negocio. De la misma 

manera, se evidencia otro factor protector que es el optimismo de mejora y su 

bienestar sobre el futuro de la comunidad.  La comunidad logró el acceso al agua 

potable, y avanzan en acceso a  fuentes de trabajo,  y tiene en sus metas mejorar la 

salud (EBAIS), parque infantil, lugar de reuniones y mejora de la vía pública en la 

comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



� Investigación sobre los impactos del turismo comunitarios en el Consorcio por 

la Mar R.L en el Área Marina de Pesca Responsable de Tárcoles, Garabito, 

Puntarenas.17 

Esta investigación fue realizada por CoopeSolidar R.L para reflejar los beneficios 

directos e indirectos de los proyectos productivos vinculados a las alternativas de la 

pesca de la pequeña escala para la seguridad humana y protección del ecosistema. 

En el Área Marina de Pesca Responsable Tárcoles se desarrollan Visitas Guiadas de 

Pesca Artesanal.  La presencia de las mujeres se hace evidente en el desarrollo de 

actividades post pesca artesanal y recreativa.  

Las mujeres se encargan de la preparación (sacar el contenido estomacal y vísceras, así 

como quitar las escamas) y comercialización del producto marino para el consumo de 

los visitantes.  Las prácticas post pesca artesanal recreativa realizadas por las mujeres 

pueden verse perjudicadas sino se realizan en espacios higiénicos para la 

comercialización del producto.  Las mujeres no siempre utilizan la indumentaria 

adecuada para la protección de los rayos solares que son perjudiciales para la vida 

humana.  

Por lo tanto, es de suma importancia identificar las necesidades y motivaciones de las 

mujeres pescadoras para gestar acciones que permitan mejorar sus condiciones 

laborales y así, la seguridad alimentaria y una mejor calidad de vida.  

 

 

 

 

 

17 Paula M. Pérez-Briceño (2016) Propuesta metodológica para estimar la biomasa extraída en 
actividades no contempladas por el Consorcio por la Mar R.L en el Área Marina de Pesca Responsable de 
Tárcoles, Garabito, Puntarenas. CoopeSoliDar R.L , Costa Rica 

 



 

 

LA PRÁCTICA: EXPERIENCIA DE CASOS EN EL PROCESO 

 

� Taller Empleo y Trabajo Decente en la Pesca Artesanal Chomes18  

El encuentro en Chomes con mujeres de la Cooperativa CoopeMoluscos R.L abordó el 

tema de trabajo y empleo decente en el sector pesquero artesanal impulsado por la 

FAO en seguimiento a las Directrices Voluntarias para la sostenibilidad de la pesca de 

pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza.  

Dicha iniciativa tiene el propósito de llegar a las poblaciones más vulnerables dentro 

del sector pesquero artesanal, como lo son las mujeres, adultos mayores y la juventud.  

 

En Chomes la extracción de moluscos se convierte en una de las principales fuentes de 

empleo de más de 47 mujeres que son parte de una cooperativa denominada 

Coopemoluscos R.L. Desde el 2013 las mujeres molusqueras  han evidenciado que las 

poblaciones de las especies del manglar han disminuido. 

 

En este contexto, protagonismo de las mujeres se potencia con su liderazgo 

comunitario, y capacidades en la planificación, formulación de proyectos sociales, 

participación en un plan de manejo de manglar apuntando a la sostenibilidad  

ambiental19 comunitaria desde sus saberes y conocimientos del medio marino para una 

mejor calidad de vida fundamentada desde el bien común. 

 

En el marco de esta investigación  se evidencia que desde una perspectiva de género 

existe un desvaloración de las actividades reproductivas y productivas.   Es importante 

destacar que existen avances en la historia de trabajo de Cooopemoluscos R.L.   Este es 

un claro ejemplo de empoderamiento, social y organizacional encaminado al 

19 Limpieza de manglar y playa, reforestación del manglar aproximadamente 600 árboles e inician 
acciones de mapeo en el manglar. 

18 Ivannia Ayales, Estéfani Solózarno, Vivienne Solís, (2016).Taller empleo y trabajo decente en la pesca 
artesanal Chomes. CoopeSoliDar, Costa Rica 

 



empoderamiento económico.  Las voces de las mujeres relevan el valor de su trabajo 

para la comunidad:   “somos las que impulsamos la familia. Somos más organizadas en 

términos de prioridades. Si hay necesidad, empezamos a generar ideas”.  

 

Las mujeres de Coopemoluscos R.L plantean estrategias para establecer un mercado 

diversificado y con mayor posibilidad de ingreso que las beneficie.  Para ellos requieren  

permisos de aprovechamiento, centro de acopio “para no depender de un solo 

comprador”.  Además, otros proyectos complementarios como una soda de comida 

rápida y turismo rural. 

 

  

El tema de salud es de suma importancia para las mujeres molusqueras que enfrentan 

riesgos en su actividad.  Por lo tanto deben articularse alianzas público –privadas para 

apoyar el mejoramiento de las  condiciones laborales de las mujeres de 

Coopemoluscos R.L , y de las mujeres pescadoras en general.  

� Diagnóstico ambiental, social y económico de las comunidades de Barra del 

Colorado e Isla Brava, Costa Rica.  

En octubre del 2012 la Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem) y el  Instituto 

Nacional de Biodiversidad (INBio) como instancias de ejecución20 y  con el apoyo 

financiero de La Unión Europea21 iniciaron el proyecto llamado Comunidades Costeras 

Centroamericanas y Cambio Climático, conocido como “Manos a la Costa” que 

responde al desarrollo de factores protectores comunitarios frente a la mitigación y 

adaptación del cambio climático en la zona de Barra de Colorado Norte e Isla Brava. La 

articulación de esfuerzos desarrolló una de las tres fases del componente transversales 

del proyecto que fue la elaboración del Diagnóstico Rápido Participativo (DRP). 

El diagnóstico integra una línea de acción sistémica, componentes cualitativos que 

describen en su integridad la dinámica de ambas comunidades. El sector marino 

21 La Unión Europea ejecuta este proyecto en las siguientes comunidades costeras centroamericanas: Machaquitas Chiclero, 
Quetzalito, Quineles (Guatemala), Los Cóbanos y Barra de Santiago (El Salvador), Sábalos, El Castillo: Los Guatuzos, Medio Queso y 
Mancarroncito; San Carlos (Nicaragua), Barra del Colorado, Isla Brava, San Francisco y Barra de Tortuguero (Costa Rica) y Gardi 
Sugdup (Panamá 

20 reciben la colaboración de cinco entidades centroamericanas: Fundación Mario Dary en Guatemala, FUNDARRECIFE en El 
Salvador, Fundación del Río en Nicaragua, Área de Conservación Tortuguero en Costa Rica y la Asociación Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza en Panamá. 

 



costero del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado, en materia de 

análisis se dinamiza por medio de la pesca como una de las principales actividades de 

gestión productiva. 

Registra el documento diagnóstico, que en temporada los habitantes de la zona 

desarrollan la pesca en prácticas más diversificadas, la pesca de pequeña escala es 

aprovechada para la seguridad alimentaria y comercialización local a hoteles locales.  

Para la pesca deportiva según este documento en análisis no se identifica si existe 

involucramiento de las mujeres del sector y en la pesca artesanal sí se evidencia su 

participación.  El documento no menciona el protagonismo de las mujeres en la cadena 

de valor de la pesca de la pequeña escala desde una perspectiva holística.  

El aporte del documento de DRP permite poner en relieve estos hallazgos, de 

importancia para interpretar la realidad en el tiempo. Por lo tanto, la investigación 

acción participativa (IAP) realizada en el presente año (2016), permitió indicar que la 

captura de camarón es una práctica diversificada de la pesca artesanal.  

La investigación en campo realizada como parte del proceso de implementación del 

proyecto REBYC-II LAC para la línea de base que aquí se presenta, resalta que  

aproximadamente 100 mujeres habitantes del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra 

de Colorado Norte participan en la actividad post pesca de la cadena de valor del 

camarón.  Estas mujeres pelan, limpian y comercializan este producto marino para 

garantizar la seguridad alimentaria y economía de sus familias. Se evidencia, también 

una identidad colectiva que gira hacia el camarón, según la expresión de ellas: 

“Me gusta pelar los camarones” 

“El camarón, nos da trabajo extra para ayudar al güila en el colegio” 

“Soy alérgica al camarón. Pero nos divertimos pelando” 

“El camarón es la única fuente de ingreso que hay en Barra” 

“El camarón nos ayuda mucho. Es una plata extra, no es todo el año es por temporada. 
Nos ayuda en todo pagar, alimentos” 

 



 

Las afirmaciones ponen a la luz el significado biocultural y socioeconómico que 

representa la realidad de las mujeres peladoras de camarón en relación con el 

eco-sistema. Por lo tanto, el recurso marino viene a transformar y a dar un salto 

sustantivo a la dinámica de las familias de mujeres jóvenes, adultas, madres solteras 

jefas de hogar y madres no jefas de hogar con y sin experiencia que participan con la 

intención de mejorar las condiciones de vida con esfuerzo y alegría.  

Alrededor del camarón gira el modo de vida de las mujeres, y al verse una modificación 

marina ocasionada por los factores climáticos,  se generan ritmos de movilización para 

la captura artesanal del camarón, de la cual dependen para la supervivencia. De tal 

manera, el sector pesquero artesanal ha sentido variaciones.  La pesca artesanal de 

camarón se da solamente en un periodo del año, lo que genera una veda natural que 

protege el recurso. : “aquí sólo se trabaja 4 meses al año” según refiere el 

representante22 de Barra de Colorado Norte en la Red de Áreas Marinas y 

Continentales de Pesca Responsables (AMPR) y sumado a la voz de las mujeres 

peladoras: “la luna funciona en todo. A veces, hay que esperar el movimiento de la 

luna para volver a empezar la actividad productiva”.  

La dinámica comunitaria y de las mujeres gira en conexión con la biodiversidad marina 

del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado.   Sus conocimientos, saberes han 

creado un modo de vida el cual permite la seguridad alimentaria y económica de sus 

familias.  

Las  mujeres dedican a la actividad del camarón jornadas de 2 hasta 8 horas con un 

ritmo de 3 o 4 días de trabajo según el ciclo del camarón y la demanda comercial. “A 

veces nos contratan para pelar el camarón, pero siempre hay preferencia por las 

peleadoras viejas por su experiencia”. 

22 Jesús Ramírez  

 



En la actividad post pesca de camarón, el trabajo productivo de las mujeres es 

reconocido,  se genera un sistema de pago distribuido de manera individual según  la 

cantidad del producto y especificidad del trabajo23. 

Las mujeres realizan también otras labores como el trabajo doméstico no remunerado 

y en algunos casos participa el compañero sentimental en labores compartidas. 

Asimismo, las mujeres se involucran en los “movimientos de organización comunal, 

comités, asociaciones de desarrollo productivo apoyados por ACTo (Área de 

conservación de Tortuguero) y Juntas de Educación”. (Diagnóstico Rápido 

Participativo,pág.62) 

En contexto, a través de esta investigación en campo permite analizar que desde una 

perspectiva de género las relaciones productivas y sociales identificadas hasta este 

momento son reconocidas por los hombres.  

Se está avanzando hacia una convivencia humana equitativa, y un liderazgo 

cooperativo que permite tomar conciencia de la necesaria distribución de  

responsabilidades compartidas generando un ambiente de beneficio común.   

La investigación acción participativa resalta que las mujeres viven circunstancias que 

ponen en riesgo su salud ocupacional, dado a la rapidez con la que deben de 

desarrollar la actividad post pesca de camarón para garantizar la seguridad alimentaria.  

En función de la limpieza del camarón  utilizan guantes de latex24 que son de poca 

resistencia “nos afectan las manos; se nos hinchan los pies y  manos;  y a veces 

tenemos dolores de espalda”.  Los ingresos percibidos por pesca son destinados 

prioritariamente a satisfacer las necesidades básicas:  “en esas épocas se debe agua y 

luz, si no hay trabajo no se paga”. 

La comunidad siente preocupación ante la prohibición de la pesquería de arrastre a 

nivel país, a pesar que el sector “conoce como se aprovecha el camarón de forma 

artesanal y sostenible” expresado por las mujeres, y sumado a la voz del representante 

24 Aproximadamente utilizan 4 pares de guantes latex 

23  300 colones por 1k del producto descabezado y desconchar 500 colones, en un día de trabajo alcanzan 
aproximadamente 5 kilos de producto. 

 



de la Red AMPR.  “El próximo año (2017) entre mayo a noviembre se vencen las 

licencias. Si elimina el camarón, nos dejan en gran desventaja. Y se debe encontrar una 

solución”. 

Este grupo de mujeres pescadoras artesanales preocupadas por abordar sus 

problemáticas desde la convivencia humana y con la naturaleza, realizan actividades 

alternativas como “ahora llevamos curso de artesanía, pero de que nos sirven los 

cursos, si no nos sirve de nada. No hay salidas, ni hay comercios”.  De acuerdo a las 

claras manifestaciones de las mujeres pescadoras es una realidad social que se 

presenta ante las temporadas de no pesca de camarón.  

Según refiere documento diagnóstico “el involucramiento de instituciones como el 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) brinda apoyo económico a las mujeres para la 

mejora en las condiciones de vida”. Sin embargo, no se registra cuantas mujeres son 

beneficiadas por este subsidio para determinar la cobertura de atención y la realidad.  

(Diagnóstico Rápido Participativo, pág.69)  

En los  componentes del documento diagnóstico no se toma en cuenta los saberes 

locales de las mujeres y hombres como potenciales ideas de proyectos alternativos 

para la mejora calidad de vida, ante la difícil salida comercial de sus productos 

artesanales. “Sabemos qué se puede hacer con el desecho…ya sean secos u otra 

forma”,  saberes y conocimiento que permiten promover fuentes de trabajo pero se 

requiere apoyo y capacitación, y por supuesto, el empoderamiento social y económico 

para un aprovechamiento sostenible del camarón.   

Son diversas las alternativas para su aprovechamiento: 1) Concentrado para animales, 

2) Hidrolizado en harina y empanizador para consumo humano, se convierten en 

opciones viables para el comercio industrial de alimentos.  

En materia de generar un mayor aprovechamiento del recurso marino como opción 

viable para el desarrollo y crecimiento de la proyección comunitaria, las condiciones 

territoriales legales sujetas al Refugio de Vida Silvestre de Barra Colorado,  limita 

articular estrategias institucionales para emprender acciones orientadas hacia la 

 



construcción de espacios físicos para iniciar proyectos de gestión y mantener el arraigo 

social-cultural en el tiempo. 

� Área Marina de Pesca Responsable Isla Venado: la resistencia de un proyecto 

comunal de protección ambiental ante la demora institucional de 

formalización, 2016.25 

En el marco de la generación de la línea de base   se evidencia que este ecosistema es 

un importante manglar que funciona como zona de importancia biológica para el 

apareamiento, el  desove y la alimentación de especies marinas son de interés 

biológico y comercial en el Golfo de Nicoya. En este contexto se han canalizado   

iniciativas desarrolladas por organizaciones de base preocupadas por la conservación 

del medio marino y seguridad alimentaria para las familias del sector. 

Existe un grupo de mujeres de aproximadamente 27 integrantes que conforman una 

asociación de pescadoras de pequeña escala llamad CoopeMujeres  R.L de Isla Venado. 

Se evidencia una historia de transformación, de importante protagonismo y 

organización de mujeres alrededor de la pesca artesanal: “somos pescadoras de 

generación en generación” y “prontamente, tendremos la cédula jurídica”. Las mujeres 

se organizan para luchar por objetivos comunes para garantizar sus derechos en el 

sector pesquero artesanal.  

La biodiversidad marina del Área Marina de Pesca Responsables de Isla Venado  forma 

parte del modo de vida de las mujeres, su cultura y sus saberes.  La pesca realizada por 

las mujeres es vital para su supervivencia, el estudio identifica que la presencia de las 

mujeres está a lo largo de la cadena de valor de la pesquería de pequeña escala.   Las 

mujeres encarnan, pescan, pelan, limpian y comercializan a intermediarios.  

Este dinamismo es desarrollado en compañía de hombres pescadores artesanales o 

bien de manera independiente,  quienes tienen sus propios insumos de pesca.  

Únicamente 3 mujeres del total  tienen licencia de pesca.  

25 Sergio Elizondo Mora, Marzo 2016.  

 



Es importante mencionar  que aún prevalece una desvalorización del reconocimiento 

productivo de las mujeres en la actividad pesquera, sumada a condiciones limitantes 

en insumos para el desarrollo de la actividad pesquera artesanal.   

 

� ÁREA DE MARINA DE PESCA RESPONSABLES DE PUERTO NÍSPERO, SECTOR DE 

ESTUDIO PUERTO THIEL.  

 

El proceso de Investigación Acción Participativa permite ubicar las condiciones en las 

cuales se encuentran las mujeres de este sector para encaminar acciones más 

equitativas. La investigación se realizó con un grupo de 7 mujeres, en mayoría son jefas 

de hogar que habitan en las áreas marinas-continentales de Puerto Thiel y San Paulo.  

Estas mujeres, dedican aproximadamente 10 horas a la actividad de pesca, y  en 

tiempos de veda desarrollan la actividad de molusqueo, siendo esta una de las 

principales fuentes de empleo de las que dependen para la supervivencia, seguridad 

alimentaria y económica de sus familias.  

La presencia de las mujeres está a  lo largo de cadena de valor de la pesquería de 

pequeña escala.  Ellas alistan, preparan su motor y panga, encarnan, son lujadoras, 

pescan, molusquean, limpian y comercializan el producto. En este dinamismo las 

mujeres enfrentan riesgos en su salud como  infecciones vaginales, deshidratación, 

cortaduras por la manipulación del camarón y la presencia de otras especies. Por lo 

tanto, es de suma relevancia intervenir en el tema salud de las mujeres para 

salvaguardar sus derechos y establecer mecanismos de adelanto más afectivo hacia la 

equidad de las mujeres en nuestras costas. 

Las mujeres realizan trabajos domésticos en los que en minoría expresan que sus 

parejas brindan apoyo.   Ellas forman parte de la Cooperativa de Puerto Thiel y la 

Asociación de Piangueros (ACOYAPA), y no realizan trabajos de proyección comunitaria 

para conservación del recurso marino. 

El análisis de la investigación identifica que las mujeres realizan triples jornadas 

laborales en el que se involucra un reconcomiendo productivo remunerado de acuerdo 

 



a la actividad pre-post pesca y de molusco, lo cual es de sustancial para hacer llegar 

sustento a sus hogares, a la económica de ellas y sus familiar. Es decir, es un modo de 

vida que brinda bienestar y buen vivir. Sin embargo, se reconoce que la mayoría de 

mujeres no cuentan con insumos de pesca (panga- licencia de pesca) propios para 

llevar a cabo la actividad en plenitud y de acuerdo a sus necesidades, de tal manera lo 

deben  solicitar prestado a pescadores artesanales, y es así como los ingresos 

percibidos deben destinarse al pago de gasolina y a veces al alquiler de la panga.  

El estudio destaca que en tiempos de veda el Instituto Mixto de Ayuda Social brinda 

apoyo económico a mujeres pescadoras y molusqueras.  Sin embargo se benefician 

quienes cuentan con  Seguro Voluntario y aquellas aseguradas por el  Estado quedan 

excluidas.  Al no tener licencias no pueden ejercer la pesca de manera legal, lo que 

influye en su calidad de vida.  

En este momento las mujeres están motivadas a conformar un grupo.  Ya sueñan son 

su nombre: “Grupo de Mujeres del Mar, Puerto Thiel”, y se proponen avanzar en 

capacidades y liderazgo.  Mencionan que para ello necesitan acompañamiento y apoyo 

institucional para alcanzar sus sueños.26   

Es de suma importancia, además, abordar acciones relacionadas a la autoestima que 

permitirá crear cimientos internos y de movilización para la reivindicación de sus 

derechos. 

 

 

 

  

26 Procesadora de mariscos. Tiene capacitaciones en manipulación de alimentos. 

 



Linea de base: El papel de la mujer en la cadena de valor de las 

pesquerías de pequeña escala. Proyecto REBYC-II –LAC 

Con esta propuesta se espera precisar aún más la medición de indicadores en 
dimensiones importantes de la pesca artesanal sostenible en mares y manglares y 
tomando en cuenta la información previamente presentada y sus vacíos.  Se espera 
realizar tres mediciones: una al inicio del proyecto (o en retrospección) situada en 
enero del 2016,  una segunda a medio término en enero del 2017 y la última al finalizar 
el proyecto.  

Se entrevistarán mujeres de Chomes, Barra del Colorado, Venado y Mujeres 
Dinamizadoras de la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable.  

Indicador 1. 

Empoderamiento social y organizativo 

Se entiende por empoderamiento social y organizativo la capacidad de las mujeres de 
tener una alta autoestima, valorarse como personas y reconocer sus conocimientos 
del entorno y la actividad que realizan.  

INDICADORES: 

% de mujeres que valoran su conocimiento y su rol en la pesca posterior al proyecto.  

Número de materiales audiovisuales producidos que promueven el reconocimiento de  
las mujeres en la pesca. 

Número de mujeres que participaron en espacios de difusion ( radio, television y 
congresos y eventos).  

Preguntas: 

¿Cómo percibía mi propio trabajo como molusquera y pescadora al inicio de este 
proyecto (enero 2016)? 

  ----Sin valor  

  ----Sin reconocimiento por otras personas de la comunidad 

  ----Sin prioridad para autoridades sociales y ambientales 

  ----Trabajo que aporta a mi calidad de vida 

  ----Trabajo que a ayuda a mejorar el ambiente 

 

¿Cómo percibo mis conocimientos con respecto al manglar/pesca? 

  ----No creía en mis propios conocimientos 

 



  ----Mis conocimientos valen y aportan al saber científico 

  ----Tengo participación en la investigación de los recursos marinos 

  ----Estoy orgullosa de lo que conozco 

  ----He compartido mis conocimientos con otras mujeres 

 

Indicador 2. 

Empleo y Trabajo Decente 

Desde el empleo y trabajo decente se promueven condiciones dignas donde las 
personas y las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, obtienen ingresos y la 
seguridad alimentaria y social, para ellas y sus familias, en un ambiente de respeto, 
solidaridad e igualdad”. 

INDICADORES: 

% de mujeres que adquieren derechos de aprovechamiento después del proyecto 

% de mujeres que acceden al seguro social después del proyecto. 

Preguntas. 

¿Obtengo de mi trabajo los beneficios básicos para mi seguridad alimentaria y la de mi 
familia? 

 ----No logro con mis ingresos obtener la comida para los tres tiempos de  
 alimentación 

 __No logro obtener con mis ingresos lo necesario para la satisfacción de las 
 necesidades básicas.  

 __Salgo adelante con mis ingresos con el apoyo de mis compañeros/as en la 
 organización  

 __Participo de los proyectos que impulsa mi organización y trato de superarme 
 cada día.  

¿He tenido oportunidad de capacitarme en trabajo decente? 

 __No he tenido oportunidad  

 __He participado en talleres de trabajo decente que me ayuden a comprender 
mis  derechos y deberes. 

 __La capacitación me ha brindado conocimientos útiles que puedo poner en 
 práctica con mis compañeros/as. 

 

 

 



Indicador 3 

Empoderamiento económico 

 

INDICADORES:  

%de grupos de mujeres que presentan sus propuestas al fondo de emprendedurismo 
de REBYC-II–LAC 

% de propuestas de mujeres aprobadas del fondo REBYC-II-LAC 

 

¿Se ha trabajado en idea y propuestas para darle mayor valor agregado a la pesca y 
al manglar? 

 __No teníamos confianza en ninguna idea y las veíamos alejadas 

 __Hemos venido desarrollando intercambios con otras comunidades para 
conocer  la iniciativa en turismo rural comunitario, en comercialización y 
trazabilidad para el  futuro. 

 __Hemos buscado apoyo para avanzar poco a poco en dar más valor a la 
pesca  artesanal y a los recursos del manglar. 

 

¿Tengo posibilidades de acceder a proyectos complementarios a la pesca y al uso 
sostenible del manglar? 

 __Tenemos una idea de proyecto pero no tenemos apoyo externo para ponerla 
en  práctica. 

 __La idea de proyecto la vamos desarrollando poco a poco con nuestro propio 
 esfuerzo y recursos. 

 __Hemos recibido apoyo de las instituciones públicas y ONG´s para darle 
mayor  valor agregado al trabajo de la pesca y el manglar. 

 __Hemos compartido nuestros aprendizajes con otras personas y mujeres en 
la  pesca que quieren trabajar unidas. 

 

Indicador 4 

Aspectos ambientales que influyen en las pesquerías 

 

 

 



INDICADORES: 
 

Numero de propuestas e iniciativas que consideran los temas de ambiente y uso 
sostenible de los recursos marinos en las áreas marinas de pesca responsable.  

% de mujeres que participan en politicas de tipo ambiental a nivel local y nacional ( 
cambio climatico, aprovechamiento, pesca responsible). 

 

¿Cómo han sido mis prácticas en el manejo de los recursos marinos? 

 __No había tenido interés en un manejo sostenible de los recursos 

 __Pongo en práctica acciones para manejar sosteniblemente la pesca y el 
manglar 

 __Utilizo artes permitidas 

 __Saco conchas con tallas adecuadas en los manglares 

 __Apoyo la limpieza de manglares y costas 

 __Sensibilizo a jóvenes y otros pescadores/as acerca del manejo sostenible de 
 mares, ríos y manglares 

 

¿Cómo ha sido mi participación para cambiar políticas a nivel local y nacional? 

 

 __No participo activamente en la organización. 

 __Participo con compromiso e interés en las organizaciones  

 __He participado en plataformas y mesas de diálogo entre instituciones y  
organizaciones en la pesca 

 __Hemos logrado avances en el reconocimiento de mi actividad pesquera 
 /molusquera a nivel de normativas y políticas. 

 

 

 

 

 

 

 



Indicador 5. 

Salud 

INDICADOR: 

% de mujeres que mejoran su salud ocupacional relacionada a la actividad productiva 

% de iniciativas colectivas autogestionarias e innovadoras que les permitan tener 
acceso a mejores condiciones de salud ocupacional. 

 

Preguntas. 

¿Tengo posibilidades de acceso a servicios de salud? 

 __Tengo seguro social 

 __No tengo acceso a seguro social 

 __Estoy buscando junto con mis compañeras alternativas para acceder a una 
 mayor seguridad en el trabajo y en la salud.  

 

 

¿Cuido mi propia salud y prevengo enfermedades? 

 

 __No cuido mi salud como debería cuidarla 

 __Me uno a campañas públicas de prevención 

 __Tengo acceso a accesorios que me protegen en mi relación con el mar y el 
 manglar 

 __Comparto con mis compañeras preocupaciones y soluciones para mejorar 
mi  salud. 

 

Comentarios generales: 

 

 

 

 



PROPUESTAS DESDE LA VOZ DE LAS MUJERES PESCADORAS ARTESANALES 

PARA CONTRARESTRAR LOS RIESGOS EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 

Área Marina Continental Chomes  

• Usar guantes (usualmente de látex), botas, abrigo, gorra, pañuelo o sombrero, 
lycra 

• Bañarse bien al salir del manglar, con cloro para las manos y los pies 

• Tener mucho cuidado al caminar 

• Se puede utilizar barro en los brazos para evitar las purrujas 

• Usar zapatos cuando se saca mejillón al utilizar la pala 

• Utilizar fajas para aminorar el color de espalda 

• Gala, puros, cigarros o repelente contra los mosquitos 

• Ser muy observadoras del entorno 

• Llevar agua y comida 

• Usar pastillas para aliviar el dolor de espalda 

 

Área Marina Continental del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra Colorado Norte. 

• Mesas 

• Guantes de latex quirúrgicos. En un día podemos usar 4 pares de guantes  

• Lugar entechado  

• Los guantes también afectan las manos 

 

 

 



Conclusiones 

▪ La realidad investigativa evidencia el país no cuenta por ahora con políticas 

específicas que reconozcan las problemáticas y necesidades específicas de las 

mujeres pescadoras artesanales. 

▪ Se evidencia que las mujeres participan a lo largo de la cadena de valor de la 

pesca artesanal (incluidas las actividades en las que aporte pre y post pesca). 

▪ A nivel país se están articulando esfuerzos que quieren visibilizar la presencia 

de las mujeres en el sector pesquero artesanal, y su movilización de liderazgo 

desde hacía metas de gestión productiva para la conservación del medio 

marino y garantizar la seguridad alimentaria de sus familias, y su comunidad 

ante la disminución de captura de la especie marina por factores climáticos. 

▪ Aún prevalecen las brechas de inequidad en los espacio organizativo desde un 

enfoque de género, no reconocen las mujeres en la toma de decisiones, valor 

productivo y saberes generacionales en el contexto de las mujeres pescadoras 

artesanales.  

▪ Es importante apoyar en  proceso de capacitación en temas de gestión 

administrativa y dirección empresarial en proyectos productivos a las mujeres 

pescadoras artesanales. 

▪ Es apremiante el desarrollo de procesos de investigación acción-participa en 

articulación con entes gubernamentales y no gubernamentales para conocer las 

condiciones y realidades laborales, de salud, económica, sociales, de 

productividad y arista que fortalezcan la autoestima de las mujeres pescadoras 

artesanales, y caminar hacia espacios más equitativos. 

▪ Es importante realizar rutas de aprendizaje con mujeres pescadoras artesanales 

que han emprendido con éxito proyectos productivos permitirá crear un 

espacio de retroalimentación hacia ideas alternativas según sea la realidad del 

contexto marino, y así lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en 

el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza 

(Directrices PPE), a nivel nacional. 
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