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Re!exiones sobre el tercer actor: controversias sobre 
pesca artesanal latinoamericana1  

1La re!exión que se presen-
ta a continuación surge del 
análisis del estado del arte 
explorado durante desarrollo 
de la pasantía realizada en la 
Universidad del Magdalena, 
a través de la convocatoria de 
jóvenes investigadores e in-
novadores por la paz de Col-
ciencias (2017) bajo el título:  
Re!exiones de los pescadores 
de Taganga (Magdalena) sobre 
los procesos de investigación li-
derados por la Universidad del 
Magdalena en torno a la pesca 
y las comunidades de pescado-
res.  
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Dentro del campo de las cons-
trucciones académicas en los 
últimos años, los estudios so-

bre las tensiones que giran alrededor 
de las problemáticas socioambienta-
les relacionadas con el uso cultural y 
político de los territorios latinoame-
ricanos ribereños, se están alejando 
de los planteamiento de una única 
naturaleza/realidad gracias a los di-
ferentes enfoques epistemológicos 
de los usualmente planteados (Ávila, 
2016; Blaser, 2009; Martínez-Dueñas, 

2016; Martínez-Dueñas y Perafán; 
2017; Viveiros de Castro, 2004), lo 
que ha permitido darle mayor  visi-
bilidad  a los pescadores artesanales 
como actores2  con una amplia cons-
trucción histórico cultural; principal-
mente enmarcadas en el estado del 
arte por sus luchas de supervivencia 
cultural, el uso de herramientas de 
adaptación a las presiones políticas 
de cada época  y  su invaluable va-
lor social e histórico en los procesos 
comerciales y alimenticios (Camus 

Siguiendo lo anterior, podemos 
identi!car, desde las perspectivas 
académicas que han abordado las 
con"ictividades entre pescadores ar-
tesanales y el derecho del uso terri-

Foto 1 de Kevin Bidwell en Pexels. Extraído de: https://www.pexels.com/photo/game-cartridges-1373100/

2 Guiándonos por Latour (2008), 
lo entendemos como una entidad 
(humana o no humana) con poder 
de agenciamiento en dinámicas 
sociales. 

e Hidalgo, 2017). Dichas tensiones 
sobre las controversias en torno al 
uso de los recursos de los territorios 
costeros y marítimos son un cons-
tante tema de análisis en Latinoamé-
rica, en donde ese ser históricamente 
relegado “el pescador artesanal” se 
aferra a distintas herramientas polí-
ticas, sociales y culturales que le han 
permitido resistir a las invasivas polí-
ticas neoliberales actuales que se pre-
sentan en forma de ambientalismo y 
ecoturismo (Durán, 2016; Le#, 2011).

torial, a tres actores humanos que se 
encuentran en una constante búsqueda 
de resoluciones sobre estas tensiones. 
En primer lugar, los actores locales; 
quienes por múltiples procesos 
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histórico-culturales realizaron y si-
guen realizando actividades de pesca 
artesanal, los cuales se ven directa-
mente afectados por las regulaciones 
que se presenten en el mismo terri-
torio, no solo en sus actividades de 
subsistencia, sino también en sus 
valores culturales tradicionales y la 
continuidad de su construcción his-
tórica.  En segundo lugar los actores 
externos; el Estado (quien determi-
na las políticas públicas, con o sin el 
previo análisis consensuado de las 
causas y consecuencias de dichas 
políticas para con los primeros ac-
tores) y todos los organismos allega-
dos relacionados con este problema 

(pesca–territorio): fuerzas militares, 
ONGs involucradas bajo la supervi-
sión directa del Estado, y por último 
el sector empresarial nacional e in-
ternacional (permitido y regulado 
por el mismo Estado). Finalmente, 
el tercer actor, las instituciones aca-
démicas, quienes comúnmente son 
la piedra angular de mediación entre 
los dos primeros actores, enfocados 
en registrar, estudiar, participar y co-
laborar; su compromiso es brindar 
una visión “objetiva” entre ambos 
“mundos” en la resolución de estos 
con"ictos. Usualmente con estrate-
gias de carácter progresista, el tercer 
actor busca promover modelos de 

apropiación cultural de ciencia y tec-
nología que generen una trasforma-
ción social. De lo anterior, se puede 
deducir que de la “objetividad” del 
tercer actor se desprenderán, entre 
otros, los documentos académicos 
que constituyan el estado del arte del 
con"icto; en este caso, las contro-
versias socioambientales entre pes-
ca artesanal y el uso del territorio, 
dándole un valor agregado al tercer 
actor, no solo como mediador, sino 
como narrador y constructor de la 
“realidad” a través de los textos aca-
démicos.  

En este punto, cabe traer a colación el relativismo cultural3 (Viveiros de Cas-
tro, 2004), enfoque epistemológico que durante las últimas décadas  ha esta-
do instaurado en los ejes teóricos centrales de los proyectos de investigación 
a través de teorías como el multiculturalismo (Martínez-Dueñas, 2016; Mar-
tínez-Dueñas y Perafán; 2017; Viveiros de Castro, 2004), lo que ha generado 
grandes obstáculos para llegar a una acertada y democrática resolución de 
dichas controversias al marginar a determinados grupos de actores (prin-

Ancón de Pesca Isla Aguja, Taganga / Jessica Chaux - IDHUM, 26 abril de 2018
3 De acuerdo con Viveiros de 
Castro (2002); el relativismo 
cultural, un multiculturalis-
mo,  supone una diversidad 
de representaciones subjetivas 
y parciales, incidentes sobre 
una naturaleza externa, una 
y total. 
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cipalmente locales) directamente 
involucrados en cada con"icto. Este 
enfoque es amparado en los cons-
tructos teóricos generados desde el 
occidentalismo, el antropocentris-
mo, y la visión reduccionista de una 
única naturaleza, entre otros (Ávila, 
2016; Blaser, 2009; Calderón, 2013; 
Little, 1992; Martínez-Dueñas, 2016; 
Martínez-Dueñas y Perafán; 2017; 
Viveiros de Castro, 2004); conlle-
vando así, desde las instituciones de 
educación superior (y otros grupos 
del tercer actor) a la violencia episté-
mica directa o indirecta, que afecta 
a las naturalezas no consignadas en 
esas matrices cosmológicas predo-
minantes del saber/poder (Beltrán, 
2017; Polo, 2016; Pulido, 2009).
La violencia epistémica siguiendo
a Pulido (2009) es entendida como 

“una serie de discursos sistemáticos, 
regulares y repetidos que no toleran 
las epistemologías alternativas y pre-
tenden negar la alteridad y subjetivi-
dad de los Otros de una forma que 
perpetúa la opresión de sus saberes y 
justi!ca su dominación” (p.177). Este 
tipo de violencia puede ser identi!ca-
da en diversas investigaciones reali-
zadas en Latinoamérica con relación 
a la pesca artesanal, donde a pesar de 
buscar objetivos inicialmente progre-
sistas de una signi!cativa y positiva 
trasformación cultural para las comu-
nidades, termina en muchos de los 
casos vulnerando las alteridades de 
los actores locales y tensionando aún 
más las controversias sobre el uso del 
territorio.  

Diversos estudios buscan romper la 

violencia epistémica, señalando la 
necesidad de analizar, desde pers-
pectivas teóricas que validen y si-
túen en igualdad de condiciones, los 
conocimientos y las cosmovisiones 
de cada grupo de actores. Así, por 
ejemplo, observamos como en Mé-
xico algunos autores a través de teo-
rías como la de Esquemas culturales, 
buscan dar visibilidad al discurso y 
signi!cado cultural e histórico de 
las nuevas generaciones de pesca-
dores artesanales en Armería, Co-
lima (Fernández, 2015), mientras 
que en otro artículo se re"exiona 
sobre como la comunidad indígena 
Cucapá de!ende la continuidad de 
sus prácticas culturales en torno a la 
pesca frente a políticas que sistemá-
ticamente los oprimen (Navarro,-
Bravo y López, 2014).
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En Chile otras investigaciones expo-
nen a través de un recorrido históri-
co que data desde la época colonial, 
como el pescador artesanal ha usado 
recursos jurídicos y culturales para 
sobrevivir a políticas que se basan 
en postulados ampliamente cuestio-
nados4  (Camus e Hidalgo, 2017). En 
otro caso en particular en la región 
de Los Lagos y Aysén, se plantea la 
importancia del poder de agencia 
del pescador, no como sujeto, sino 
como actor y su rol en las mesas de 
co-majeno territorial con relación a 
la pesca artesanal. (Álvarez, Gajar-
do, y $er, 2016).

Por otro lado, en Brasil, desde el 
concepto de justicia cognitiva un 
estudio mani!esta como se necesita 
dar visibilidad a los conocimientos 
tradicionales de pesca y reconoci-
miento a los pescadores como acto-
res a quienes se les está vulnerando 
derechos, que van desde los cultu-
rales hasta los alimenticios (Baldi, 
2014) y en otro proyecto, se reitera 
la necesidad de reconocimiento de 

los saberes de los pescadores como 
actores legítimos en los procesos 
relacionados al territorio del litoral 
Sur de Río de Janeiro y como la invi-
sibilización de dichos actores explica 
en gran medida la falta  éxito de las 
políticas pesqueras (Pinto, Formiga, 
y Lianza, 2013).   

En el contexto colombiano han sur-
gido diversos análisis relacionados 
al tema de las con"ictividades de la 
pesca artesanal y el uso del territo-
rio. En el estudio sobre la territoria-
lidad, la pesca y los recursos hidro-
biológicos en el caribe colombiano, 
se realiza una re"exión acerca de la 
escasez literaria sobre el contexto 
de la pesca artesanal en el Caribe 
colombiano, y cómo ese panorama 
genera interpretaciones sesgadas en 
la construcción de nuevos saberes 
desde otras áreas (fuera de las huma-
nidades principalmente), exponien-
do en este punto la importancia de 
conocer y valorar las otras realidades 
desde las cosmovisiones de todos los 
actores (Montalvo y Silva, 2009). Por 

último, encontramos en una inves-
tigación reciente, la evidencia del 
impacto positivo de la creación de 
acuerdos de pesca y gobernanza de 
los bienes comunes territoriales de 
forma democrática para cada actor, 
bajo un sistema de autogestión al-
ternativo, basado en conocimientos 
tradicionales sobre los ecosistemas, 
liderados por la comunidad indíge-
na Ticoya (actores locales) junto con 
la formulación estatal de planes de 
manejo (Escobar, Trujillo y Trujillo, 
2017).

Por lo tanto, en el desarrollo de nues-
tro proyecto con la comunidad de 
pescadores artesanales de Taganga 
(Magdalena) identi!camos la ne-
cesidad de buscar modelos teóricos 
que nos permitan (como tercer ac-
tor) alejarnos de una única visión de 
realidad, que permitan la compren-
sión de las otras naturalezas y sus ac-
tores locales como sujetos históricos, 
culturales, sociales que deben parti-
cipar activamente sobre su territorio 
con sus ontologías.

4 En dicha investigación se 
hace mención de la tragedia 
de los comunes de Garrett de 
1995 y se exponen a múltiples 
autores que refutaron su tesis 
posteriormente.  
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