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RESUMEN  
La globalización de la economía incentiva desplazamientos masivos de población y genera, inevitablemente, una cosmopolitización de las 
sociedades. Ello provoca inquietudes, incomprensiones y rechazos. Los grupos sociales más vulnerables en la sociedad pueden percibir a la 
población que se mueve como intrusos y enemigos en la competición social.  
Sin duda alguna, entre los múltiples factores de la dinámica migratoria se sitúa la extrema inestabilidad espacial de los recursos pesqueros. 
Alrededor de este concepto gravitan diversas razones que impulsan la movilidad de los pescadores. Entre ellas, se sitúan los aspectos 
relacionados con las tradiciones, con la capitalización de la actividad, con las innovaciones tecnológicas, y con los intercambios de 
información relativos a la localización de los bancos de peces 
Este artículo reflexiona sobre los desplazamientos espaciales de los pescadores. Los análisis se insertan dentro del paradigma de la gestión 
sostenible de los recursos renovables comunes, en concreto de los recursos pesqueros. Presenta tres rúbricas: a) las razones de la movilidad; 
b) la elección de los destinos; y c) la integración en las unidades de acogida. 

Palabras clave: pesca, migración, empleo, sostenibilidad, trabajo decente. 

ABSTRACT  
The globalization of the economy encourages massive population displacements and inevitably generates a cosmopolitization of societies. 
This leads to concern, misunderstanding and rejection. The most vulnerable social groups in society can perceive the population as intruders 
and enemies in social competition. 
Undoubtedly, the extreme spatial instability of fishery resources is among the many factors affecting migration dynamics. Various reasons 
for the mobility of fishermen are relevant around this concept. These include aspect related to traditions, to the capitalisation of activity, to 
technological innovations, and to innovation exchanges concerning the location of fish stocks. 
This article reflects on spatial increase of fishermen’s. The analyse are part of the paradigm of the sustainable management of common 
renewable resources, in particular fishery resources. It presents three lines of analysis: the reason for mobility; the choice of destination; and 
are the integration into host units.  

Keywords: fisheries governance; migration; employment; sustainability; decent work 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de la literatura científica sobre los fenómenos migratorios hace referencia a las 
migraciones terrestres. En el trabajo abordamos el análisis de las migraciones internacionales 
pesqueras. Dichas dinámicas son indisociables de la explotación de los recursos haliéuticos, ya que se 
realizan a lo largo de las costas y en áreas de abundantes stocks pesqueros, sometidas a 
transformaciones que registran tanto la fuerte capacidad de adaptación de los pescadores a los cambios 
de orden natural, institucional y económico; como por su relevante flexibilización en dicho proceso de 
adecuación. 

El trabajo analiza las características de la actual presencia de migrantes pesqueros en las zonas 
diferentes de sus lugares de procedencia. Estudia la complejidad de dichas dinámicas y subraya los 
factores subyacentes a dichos procesos. 

El método de trabajo ha consistido en definir las diferentes migraciones según los países de origen, 
técnicas de pesca y lugares de desembarco; en reseñar los componentes de los flujos migratorios y los 
factores de atractividad existentes en los lugares de destino; en distinguir las dinámicas y modalidades 
de integración social; y, finalmente, en contextualizar la actividad pesquera en su globalidad. 

El artículo se estructura en cinco epígrafes. En una primera parte se hace referencia a las distintas 
teorías, desde la perspectiva económica de las migraciones, enfatizando en las probabilidades de los 
movimientos de la población. El segundo apartado se refiere a los comportamientos de los migrantes 
pesqueros y a los fenómenos de los desplazamientos de los mismos. Asimismo, se hace mención al rol 
desempeñado por ciertos organismos internacionales cuando implementan acciones de ayudas, 
transferencias o subsidios de cara a modernizar a las embarcaciones o a potenciar nuevas dinámicas de 
industrialización. Se distinguen, pues, distintas fases y se examinan los problemas a los que se 
enfrentan los pescadores migrantes.  

En un posterior epígrafe se analizan las modalidades de integración social de los migrantes 
pesqueros en su “nuevo marco de relación social”; y se contextualiza dicha dinámica de integración. 

Finaliza este trabajo, en sus dos últimos apartados, dando cuenta de las lógicas productivas 
existentes en la conducta de los pescadores bajo los objetivos de obtención de un rendimiento 
económico óptimo o suficiente, junto a los aspectos subyacentes a la globalización de la actividad 
pesquera, subrayando las nuevas pautas de trabajo y de empleo, ya sea haciendo referencia a la 
temporalidad de los trabajos ya sea en función de las condiciones de trabajo.   

2.  LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS 

En un contexto de globalización los fenómenos migratorios están situados en el centro de los 
desafíos mundiales. Una de cada siete personas en el mundo se ha desplazado. Las migraciones 
exteriores se han producido de manera más intensa de países en desarrollo a países desarrollados; de 
sectores de débil productividad a actividades de elevada performance (Ottaviano y Peri,2012). En la 
actualidad, se asiste a una intensa movilidad de mano de obra dentro de las cadenas de producción y a 
una transferencia del factor trabajo más cualificado entre países de origen y destino, constituyendo una 
relevante fuga de cerebros y de personas con alta formación. 

Las teorías que explican las migraciones internacionales se pueden dividir entre aquellas que 
explican los orígenes y las causas de la emigración; y aquellas otras que analizan los motivos de la 
persistencia e integración social (Moreno y López-Casasnovas,2006). La doctrina tradicional se basa 
en los formulados de la teoría económica neoclásica; esto es, se parte del supuesto que los 
desplazamientos de población se deben a las diferentes oportunidades económicas entre países, 
asumiendo en dichos supuestos los costes de emigrar. O sea, está en función, primordialmente, de las 
diferencias salariales derivadas de la oferta y demanda de trabajo. Lee (1966) considera que la 
migración se explica por la decisión individual de abandonar su lugar de residencia con la esperanza 
de encontrar mejor renta en otro lugar. De esta forma, el coste de emigrar es tanto material como 
sicológico. Estas diferencias hacen que las personas de países con salarios bajos se desplacen a aquél 
país que oferta unas remuneraciones más elevadas. Sin embargo, existen otras corrientes y autores que 
afirman que las diferencias salariales no pueden por si solas explicar los movimientos migratorios. El 
modelo Harris y Todaro (1970) incorpora, como tesis principal, la probabilidad de un mayor nivel de 
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ingresos y de expectativas en lo tocante a la participación e integración social en el caso de estar 
empleado en el país de acogida. Dicho análisis se ha reforzado con otras teorías en las que se admite 
que los individuos son agentes racionales que deciden emigrar como resultado de un cálculo coste-
beneficio; o sea, solo se desplazarán cuando el rendimiento neto esperado de la emigración sea 
positivo y se desplazarán al lugar donde el rendimiento esperado sea mayor. De esta forma, el 
individuo combina tanto los salarios como el empleo. 

Desde la perspectiva macro-económica los individuos deciden el hecho de emigrar como el 
resultado de un análisis coste/beneficio; es decir, solo se desplazarían si el rendimiento neto esperado 
es positivo; y lo harían hacia donde el rendimiento sea mayor. En consecuencia, el potencial emigrante 
decidirá emigrar cuando los ingresos esperados en el país de destino sean superiores a los ingresos 
esperados en el país de origen más los costes del desplazamiento de la emigración. La teoría 
económica keynesiana, por su parte, afirma que la oferta de trabajo depende del salario nominal; y no 
del real, De ahí que los emigrantes se sientan atraídos por aquel país y espacio económico donde los 
salarios nominales sean elevados. 

Las distintas evoluciones económicas han hecho florecer otras teorías: la del mercado dual y 
aquellas otras relacionadas con la inserción mundial. La teoría del mercado de trabajo dual subraya 
que las explicaciones de los flujos migratorios son debidas a la escasez generalizada de trabajadores y 
la necesidad de cubrir los puestos más bajos en la jerarquía de empleos o en el segmento secundario 
del mercado de trabajo. En tanto que la base de las tesis relacionadas con la inserción en la economía 
internacional tiene que ver con las localizaciones y condiciones de trabajo de los diferentes segmentos 
de las cadenas de producción y de las deslocalizaciones, ya sean de ámbito productivo, de servicios o 
de carácter estacional. Más tarde, se incorporan los aspectos relativos a la cualificación y a la 
experiencia de trabajo como una fortaleza de cara a asumir el fenómeno de la emigración. Se 
considera una actitud positiva el hecho de desear y poder lograr un empleo o emprender una actividad 
de mayor productividad, cualquiera que sea el lugar de residencia.  

Frente a estas formulaciones teóricas existen otras posibles explicaciones relacionadas con las 
dinámicas de la inmigración. Van desde la aproximación a la privación relativa (cuando una familia 
decide enviar a uno de sus miembros para mejorar sus ingresos y su posición relativa respecto a los 
restantes hogares) o desde la propia teoría del sistema mundial (en donde la aceptación de las reglas de 
la globalización hace más propensos a emigrar a aquellos que encuadran mejor en los viejos o nuevos 
empleos). En suma, en las teorías de la inmigración se asocian varias hipótesis. En las primeras, una 
mayor tasa de desempleo en el país de destino reduce la inmigración; y una mayor tasa de desempleo 
en el país de origen alimenta mayores niveles de emigración. En unas segundas hipótesis, la decisión 
de emigrar no es, únicamente, producto de decisiones individuales; sino que proceden de una unidad 
de decisión más amplia, que dependen mucho del entorno, hogar, familia, actividad. Otras 
explicaciones nos las proporcionan Stark y Lucas (1988) al subrayar el concepto de la relación de 
interdependencia mutua entre el migrante y su familia, a la vez que se asume el hecho de que 
compartan riesgos, revistiendo un carácter de seguridad social para los que quedan en el lugar de 
origen, como remitentes de unas remesas de dinero. Esto es, se emigra no solo para maximizar la 
renta; sino para evitar restricciones y para proporcionar y mejorar sus posiciones relativas frente a los 
otros hogares (Stark,1991). Este apartado es utilizado por Adams (2003) para ilustrar el efecto 
negativo entre la migración y el desarrollo económico de los países de origen, al entender que la 
repatriación de rentas hacia los países de origen puede contribuir a incrementos de demanda de bienes 
de importación en detrimento de los bienes producidos localmente; así como el origen de la inflación y 
la apreciación de las tasas de cambio. No obstante, Guiliano y Ruiz-Arranz (2009) estiman que los 
migrantes compensan la falta de desarrollo de los mercados primarios locales al transferir rentas desde 
los países de destino a los países de origen.  

Finalmente, existen teorías que, al contemplar el actual sistema económico globalizado, ponen de 
manifiesto que la emigración se debe a la consolidación de unas relaciones económicas capitalistas en 
sociedades escasamente desarrolladas que provocan nuevos movimientos de población y hacen que se 
incremente la propensión a emigrar (Borjas,1995). Son, pues, decisiones y fenómenos consecuencia de 
los mercados globales.  
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Cuadro 1. Variables claves de las distintas teorías de las migraciones 

Teorías Variables 
Teoría neoclásica de la 
migración 

Salarios y beneficios diferenciados.  
Nuevas probabilidades de empleo y de 
oportunidades económicas 

Teorías de capital humano Las características individuales y personales 
inciden directamente tanto en los salarios como en 
los  beneficios económicos obtenidos 

Nueva economía de la teoría 
de las migraciones 

Los salarios y la distribución de ingresos inciden 
en los desplazamientos.  
Existen supuestos de la privación relativa. 
Los fracasos institucionales relativos a los 
mercados crediticios y a las deficiencias del 
mercado laboral afectan a las migraciones. 

Teoría de sistema mundial Los cambios estructurales  vienen  inducidos por 
los flujos de capital y se aceptan las reglas de la 
globalización. 

Teoría de los mercados 
duales 

Se constata una bifurcación del mercado laboral.  
Los flujos de capital poseen una gran importancia.  
Son relevantes los éxitos y los fracasos de las 
políticas estatales de inmigración 

Teorías de las migraciones y 
la  transnacionalidad. 

Se enfatiza en la direccionalidad de los flujos, en 
sus nuevos espacios territoriales y en la 
transnacionalidad de los espacios sociales.  

Fuente) Elaboración propia. 

Sin embargo, los recientes flujos de personas procedentes del continente africano con destino al 
espacio europeo responden a un sumatorio de razones más prácticas y tangibles que a las 
explicaciones teóricas. La combinación de los criterios económicos; factores políticos (falta de 
libertades civiles o derechos políticos en sus países); existencia de violencia y represión; condiciones 
de vida (vivienda, educación y sanidad); y esperanza de mejora, entre otras, han llegado alcanzar un 
punto critico a la hora de asumir riesgos tan elevado como el someterse a las reglas de las mafias y a 
jugarse la vida a una cara o a una cruz. De ahí que la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM, 2006) defina a la migración “como el movimiento de población hacia el territorio de otros 
Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su 
composición o sus causas; incluye migración de refugiados personas desplazadas, personas 
desarraigadas, migrantes económicos”. Es decir, exige vivir en lenguas, historias e identidades que 
están sometidas a una constante mutación. 

3.  LAS MIGRACIONES PESQUERAS 

Al reseñar el comportamiento de las migraciones pesqueras hemos de contemplar dos fenómenos 
principales. El primero, hace referencia a que los pescadores siguen a los bancos de pesca, más allá de 
donde se ejercitaban en el pasado. Persiguen a los peces allá donde se ubiquen y localizan. Es la 
respuesta a la captura de una especie que es escasa, móvil, fugitiva, inestable, sustractiva, indivisible y 
difícil de asignar ex ante. El progreso tecnológico ayuda a potenciar dichos desplazamientos y, en 
consecuencia, se llega a producir ese éxodo de individuos de una zona a otra. La mayor parte de las 
expediciones pesqueras a lo largo de la historia o los nuevos desplazamientos llevados a cabo en la 
costa oeste africana en los años sesenta y setenta del pasado siglo, son un ejemplo de ello (Binet, 
Failler, Agossah, Bailleux,2010). Sin embargo, la puesta en práctica de las zonas económicas 
exclusivas a partir de los años setenta, contrajo esa libertad de desplazamiento de los pescadores, ya 
que a partir de dicho acontecimiento es necesario un acuerdo entre países para regular las condiciones 
de acceso y de pesca. Este cambio radical ha contribuido a modificar, en algunas ocasiones de manera 
trascendental, el fenómeno de los desplazamientos de los pescadores, y en otras ha abortado dicha 
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dinámica. Solo la abundancia y la disponibilidad de los recursos pesqueros y sus posibilidades de 
capturas hacen de embudo o de factor atractivo; correspondiendo a las políticas pesqueras nacionales 
la implementación de mecanismos de regulación y control, tales como el establecimiento de licencias, 
permisos y medidas técnicas de pesca, etc. que incentiva o limitan las condiciones de los migrantes 
pesqueros. 

El segundo fenómeno hace mención al hecho que las migraciones de los pescadores se basan en las 
pautas del desarrollo de las economías nacionales. Muchos países fundamentan sus desarrollos 
económicos en una base triangular. Significa que son, a la vez, exportadores de materias primas; se 
rigen por valores culturales tradicionales y propios; y se manifiestan a través de economías informales. 
Es decir, funcionan como si se tratara de economías de subsistencia (Moreno y Aris,2013) abiertas a 
unas relaciones comerciales externas y orientadas a mercados urbanos. En dichas realidades coexisten 
dos circuitos en paralelo: el abastecimiento nacional y un intenso flujo de exportaciones. Esta última 
corriente actúa de catalizador para el desarrollo de la producción; y, en consecuencia, orientan la pesca 
extraída hacia aquellas especies de mayor valor económico.  

Los cambios registrados en los años 70-80 han hecho que el sector pesquero se haya convertido en 
el sector refugio o en la actividad sustitutiva de una reconversión del sector agrícola, De hecho, en 
varios países en desarrollo, el sector pesquero se ha convertido en una nueva fortaleza nacional y las 
exportaciones pesqueras han supuesto unos ingresos más relevantes que los procedentes del maíz, té, 
azúcar o cacao, por ejemplo, (FAO,2018). Dicha fuerza de atracción del sector pesquero se ha visto 
ayudada por dos acciones en paralelo. La primera acción, por los programas de desarrollo ya sean 
nacionales ya sean en colaboración con organismos internacionales como FAO o Banco Mundial, 
entre otros, que facilitan ayudas, transferencias y subsidios al sector (World Bank,2017). La segunda, 
por las acciones que consolidan la modernización de las embarcaciones y su dinámica de motorización 
y la industrialización del sector que suponen una incorporación de tecnologías para la detección, 
captura, conservación y presentación del pescado. En suma, la contextualización de las fases iniciales 
de las migraciones queda delimitada por la abundancia de recursos; la forma de explotación de los 
mismos; los precios; y los mercados de exportación.  

Esquemáticamente quedaría clasificado por:  

a) las opciones de una mayor dinámica exportadora permiten desarrollar un nuevo marco de 
integración social y mercantil que supera la discontinuidad y la diversidad de los primeros 
desplazamientos de pescadores;  
b) una mayor especialización de la pesca artesanal coadyuva a nuevas dinámicas de deslocalización a 
lo largo del litoral más próximo o cercano donde se ubican zonas de pesca importantes;  
c) un intenso flujo exportador no solo incide en incrementos de rentas y de empleo; sino que 
constituye una palanca para el desarrollo económico de las comunidades pesqueras, reforzando las 
dinámicas migratorias; y 
d) el incremento de la motorización de las embarcaciones y el desarrollo de nuevas tecnologías 
impulsa la actividad pesquera extendiéndola hacia otras localizaciones y fomentando la actividad 
extractiva explotando nuevos fondos marinos. 

Las dimensiones explicativas de las migraciones pesqueras vienen explicadas por las condiciones 
ecológicas favorables y por la integración de los modos organizativos. Respecto a la primera 
característica de dicha contextualización, destaca la temporalidad, en la medida que se rigen por 
expediciones temporales, determinadas según los modos de acceso y la presencia de las especies 
pesqueras. Las decisiones de los pescadores no son aleatorias, sino que revelan un calendario preciso; 
estableciéndose campañas de pesca, determinando la duración de las mismas en función de la auto-
realización y de una acumulación de riqueza lo suficientemente motivadora para sustituir las viejas 
costumbres, que auguran iniciar un nuevo proceso. Es decir, se fija la estacionalidad y se evalúan los 
modos de explotación en función de la diversidad de tipos de habitats, la variabilidad de los ciclos de 
crecimiento de los recursos, de las corrientes marinas, de la fuerza de los vientos, etc.; en 
consecuencia, se anticipan a la intensidad de las migraciones. En lo tocante a la integración de los 
modos organizativos, se tiene en cuenta no solo el desarrollo de las infraestructuras litorales sino las 
probabilidades de un incremento de la demanda de consumo de pescado, en la medida que abre nuevas 
opciones mercantiles y facilita la permeabilidad de las nuevas corrientes de migrantes. 
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Los tiempos más modernos han cambiado el entorno de las migraciones pesqueras. Hay nuevos 
problemas que acompañan a la explotación pesquera; tales como el aprovisionamiento y precios del 
carburante; la disponibilidad y selección de lugares de desembarcos; la accesibilidad y condiciones de 
uso de unidades de conservación y transformación del pescado, entre otras. Las embarcaciones 
pesqueras se deben adaptar a las determinaciones del esfuerzo pesquero marcado por las autoridades 
de gestión; su operatividad estará orientada hacia los stocks en abundancia; sus radios de acción 
quedarán limitados bajo una oficializada distribución espacial y temporal; y, finalmente, aunque se le 
atribuya una gestión flexible, ésta está, cada día, más burocratizada y monitorizada. Por tanto, las 
migraciones de los pescadores se ven acondicionadas por quienes proporcionan una ventaja 
comparativa; y, no cabe duda, que su elección es un óptimo entre las distintas opciones de pesca. La 
decisión sugiere la posibilidad de una “difícil cohabitación” entre los pescadores migrantes y los 
pescadores autóctonos; pudiendo generar algún que otro conflicto. Dicho de otra forma, la 
particularidad del oficio de pescador y la amplia movilidad de los recursos hace que los análisis tengan 
de determinar los desplazamientos de los pescadores en función de las espacialidades y de sus propias 
dinámicas.  

La OIT (2017) al examinar los problemas a los que se enfrentan los pescadores migrantes tanto en 
lo que respecta a su contratación como a las condiciones de vida y trabajo a bordo de los buques, 
dispone que un trabajador migrante “es toda persona que emigra de un país a otro para ocupar un 
empleo que no habrá de ejercer por su propia cuenta, e incluye cualquier persona normalmente 
admitida como trabajador migrante” (articulo 11, del Convenio sobre los trabajadores migrantes 
(1949). Y un pescador migrante es “aquella persona que trabaja en un buque pesquero con pabellón de 
un país distinto del de su nacionalidad o residencia permanente”; abarcando dicha definición, por 
consiguiente, a pescadores por cuenta propia como por cuenta ajena. La propia organización no 
dispone de estadísticas mundiales sobre pescadores migrantes. Los ejemplos disponibles hablan de que 
los pescadores migrantes pueden encontrarse con diversas dificultades a lo largo del proceso de 
contratación y colocación, como por ejemplo, en relación con el pago de comisiones, suscripciones de 
préstamos, acceso a una formación adecuada, reconocimiento de certificados de formación, obtención 
de documento de viaje o identidad, obtención de certificados médicos de aptitud, firma de convenios 
de trabajo, participación en sistemas de seguridad social, organización del envío de remesas a las 
personas a su cargo, participación en reuniones informativas previas a la contratación, acceso a los 
mecanismos de justicia, entre otros (OIT,2017).  

La literatura sobre los desplazamientos de los pescadores no ha suscitado un enorme interés en el 
campo académico. No obstante, podemos contabilizar diferentes trabajos relevantes. Unos enfatizan 
sobre los diferentes modos de pesca entre los pescadores locales (sedentarios) y los migrantes 
(Cormier-Salem 1995), en la medida que los últimos son quienes arriesgan y apuestan por las nuevas 
expediciones en base a la nueva mentalidad y estrategia extensiva de conquista y captura de especies. 
Otros reflejan diferentes niveles de aceptación en lo tocante a las incorporaciones tecnológicas, como 
en Costa de Marfil, donde los desplazamientos de los pescadores se basan en la elevada capacidad que 
poseen los migrantes en torno a la aceptación de innovación tecnológica frente a la mayor pasividad e 
inercia por parte de los pescadores locales (Delaunay 1995). Igualmente, son reseñables los que 
manifiestan una elevada sensibilidad ante las coyunturas económicas y su adaptación a las estrategias 
de pesca (Ovono,2013). Finalmente, otros estudios insisten en que los pescadores se desplazan 
siguiendo a la pesca pelágica costera de extrema movilidad (Bouju,1994). Ello obliga a 
desplazamientos tanto diarios, mensuales y estacionales. Koffie-Bikpo (1997) sostiene que la 
tendencia de los desplazamientos está en referencia a la autonomía de las embarcaciones; tesis bien 
matizada por Delaunay (1995) al insistir que ello no significa necesariamente el nomadismo. En 
relación a la gestión pesquera, algunos autores se centran en los artes de pesca y en las actividades 
productivas (explotación, secado, distribución y comercialización) para poder explicar las técnicas de 
desplazamiento (Koffié-Bikpo,1997); en tanto que otros, como Delaunay (1995) y Kouman (2012), 
enfatizan sobre las dotaciones de infraestructuras portuarias y pesqueras dada la precariedad de los 
agentes productores. 

La temática es compleja y los trabajos hasta el momento reseñados exigen una mayor 
profundización del tema. Por tanto, los resultados de la movilidad de los pescadores se polarizan en los 
siguientes aspectos: a) se acentúa por la información transmitida por los pescadores desde los unos a 
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los otros; b) está incentivada para evitar la sobrepesca y poder superar la escasez de recursos O sea, 
busca resolver una necesidad (búsqueda de una mayor productividad y un aprovechamiento de la 
delimitación espacial-temporal y sometida a los parámetros medio-ambientales) para poder adaptarse a 
los lugares de pesca; c) condicionada por la utilización de nuevas tecnologías y un elevado 
aprovechamiento de las especies pelágicas; d) el objetivo es el hacer frente a las grandes inversiones 
en embarcaciones, teniendo en cuenta, asimismo, los costes de personal; y e) la orientación final está 
dirigida hacia la conquista de nuevos fondos acuáticos y nuevos territorios de pesca. 

El análisis de los desplazamientos se rige, pues, por las siguientes pautas explicativas. En primer 
lugar, las migraciones de pesca representan para las comunidades litorales un medio de continuar y de 
acceder al recurso pesquero siguiendo un calendario espacial y temporal bien definido, que permite 
encontrar nuevas oportunidades económicas como una respuesta a las estrategias de búsqueda de 
trabajo y de acceso a los recursos naturales. En segundo lugar, dichos procesos tienen lugar, 
preferentemente, en aquellas comunidades locales que no llegaron a establecer sólidos modos de 
explotación de su espacio marítimo más próximo, En tercer lugar, los desplazamientos de pescadores 
subrayan la dicotomía entre la población autóctona y sedentaria con los “nómadas de los mares”, 
siguiendo la terminología de Cornier-Salem (1985), que incide en la conformación de una estrategia 
identitaria para acceder al recurso.  

En la medida que los pescadores desarrollan su lógica productiva y comercial, los desplazamientos 
son más lejanos y su enrolamiento se lleva a cabo en flotas industriales que capturan en caladeros más 
lejanos y en aguas más profundas. Responden, pues, a unas exigencias y motivaciones más claras y 
definidas.  

Los migrantes se desplazan no solamente de manera individual; sino en grupos o acompañados de 
sus familias. Ya no es un desplazamiento estacional; sino que asistimos a una ubicación definitiva o de 
larga duración, con perspectivas de trabajo a tiempo completo y con la necesidad de una integración 
social completa.  

4.  LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MIGRANTES PESQUEROS. 

A nivel teórico, los principales ámbitos de la inclusión social y la integración de los inmigrantes en 
la sociedad requieren de un “marco de relación social”, cuyo establecimiento y perpetuación implique 
una acción consciente y conjunta de los antiguos valores del sistema y de la aceptación de las 
costumbres de los nuevos miembros. En suma, los pescadores migrantes son oportunistas, en la 
medida que se adaptan muy rápidamente a las nuevas situaciones políticas y a las condiciones técnicas 
y organizativas. Responden, de manera inmediata, a los nuevos desafíos comerciales; y se organizan a 
gran velocidad en comunidades sociales dentro de los territorios de acogida. 

Dichos niveles de aceptación han estado condicionados, inicialmente, por dos factores: el respeto a 
las normas dictadas por la población local, en lo tocante a las técnicas de pesca autorizadas; y por la 
seguridad que aporta la red socio-económica de la comunidad costera.  

Los procesos migratorios siguen un cuasi-idéntico proceso: a) emigra un pequeño grupo a un 
espacio desconocido; b) dicho desplazamiento permite conocer e integrarse en una comunidad 
territorial diferente; c) se persigue minimizar los conflictos con la población autóctona; d) contribuyen 
a crear empleos alternativos con los que poder efectuar un efecto llamada; e) se materializa la 
integración social, pero reconstruyen su comunidad con los valores y costumbres de su país de origen. 
No todos los migrantes pesqueros consiguen llevar a cabo dichas dinámicas. También es posible un 
proceso de marginalización. Este se produce: a) cuando existe un desvío de las normas sociales y de 
los comportamientos de la sociedad de acogida; b) cuando no se busca una participación en la esfera 
local; y c) cuando genera conflictos por incompatibilidad con otros artes de pesca, zonas de pesca y 
mercados. 
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Cuadro 2.- Factores de migración pesquera. 
FACTORES ECONÓMICOS FACTORES TECNOLÓGICOS 

Derivados de la maximización de 
beneficios  
Deseo de autorrealización personal. 
Permite acumulación de capital merced 
al acceso a las rentas del trabajo. 
Motivados por los beneficios 
económicos a alcanzar y por el acceso a 
las áreas de influencia económica. 
La variabilidad económica explica las 
actuaciones y las propias barreras de 
entrada;  
Las diferencias de costes diferencian 
unas zonas de otras 

Son muy relevantes y determinantes.  
Permite acceso a nuevos fondos y 
lugares de pesca;  
Contribuyen a modificar el esquema 
migratorio, ampliando la gama de 
posibles oportunidades y expectativas.  

FACTORES ECOLÓGICOS FACTORES POLITICOS 
En función de la abundancia de peces y 
la disponibilidad de los mismos;  
Condicionados por las rentas 
potenciales a alcanzar. 
Las condiciones biológicas y medio 
ambientales desempeñan un rol muy 
importante.  

Derivados de guerras civiles y 
condiciones políticas.  
Consecuencia de barreras de entrada 
derivadas de la práctica de la pesca, o 
de normas y bases de la política 
pesquera;  
Desiguales consecuencias relativas al 
cálculo de rentabilidades financieras y 
de apoyos públicos. 

Fuente) Elaboración propia. 

Los pescadores son, por lo tanto, prestadores de prácticas y de conocimientos seculares, sobre los 
que ejercen y desarrollan esferas de poderes decisionales más o menos coordinados. No son, por tanto, 
grupos homogéneos, sino que desarrollan acciones diversificadas. En el caso del sector pesquero se 
produce de manera automática y sin recelos. Existe, por una parte, un acceso a las pesquerías (con los 
consecuentes derechos que ello conlleva); y, por otro lado, existe una red de reciprocidad social 
sustentada en el espacio de la producción y del mercado de trabajo. Por tanto, la integración de la 
inmigración pesquera es un proceso dinámico y complejo por el que los recién llegados adquieren en 
la sociedad receptora nuevos roles y estatus; junto a un nivel de participación progresiva, similar al de 
los pescadores autóctonos; sin que ello signifique un abandono o un rechazo de su control y valor 
cultural del país de origen. 

Cuadro 3.- Dimensiones de la integración. 

DIMENSIÓN CONTENIDO 
Estructural Adquisición de derechos y acceso a una posición y estatus en la 

sociedad receptora 
Cultural La adquisición de nuevos comportamientos y actividades no 

significa abandonar la cultura de pertenencia 
Interactiva Participación en grupos de la sociedad receptora 
Identificativa Desarrollo de sentimientos de pertenencía a la sociedad 

receptora 
Fuente) Adaptado de Bossvick y Heckmann (2006). 

Significa que los inmigrantes en el país de destino deciden participar, integrarse y desarrollar 
comportamientos adaptados con los nuevos elementos del sistema predominante en el país de acogida. 
Sin embargo, no en todas las ocasiones se produce una integración completa. Hay supuestos en que las 
dificultades de integración son palpables. Estos supuestos se producen en cuando hay problemas de 
inter-acción relativos a la caracterización de los sujetos. En este sentido, pueden ser manifestaciones 
de los desajustes en lo que concierne a las edades, educación, nivel de manejo del idioma, la 
cualificación profesional, la experiencia. Asimismo, también pueden producirse disfunciones en lo 
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relativo a las características del sistema. Y, en este caso, los factores que impiden una mayor 
integración hacen mención a la disponibilidad de los permisos de residencia, la procedencia o lugar de 
origen, y las afinidades culturales. Finalmente, en tercer término, tanbien se apunta a que las 
condiciones económicas, sociales y políticas de la unidad receptora podría ocasionar problemas de 
adaptación. En este supuesto, las políticas laborales y sus restricciones o limitaciones son un buen 
ejemplo para su explicación. Es decir, nuestro análisis de la integración social confirma las 
explicaciones relativas a los procesos migratorios. Se resumen en un tríptico: a) centrado en las 
diferencias económicas entre las sociedades de origen y de destino; b) la decisión de emigrar está 
basada en criterios individuales de los sujetos; y c) poseen un amplio protagonismo los grupos sociales 
de los países de origen. (Massey,1998). 

La adaptación de los pescadores, ajustándose a la disponibilidad del tiempo y del lugar de pesca, 
revela la elevada capacidad de iniciativa de los pescadores en general, destacando sin embargo los 
procedentes de la pesca artesanal, y subrayando el elevado dinamismo de las personas integradas en la 
propia actividad pesquera. La migración de los pescadores va aparejada a un desarrollo del esfuerzo 
inversor y tecnológico de las flotas y confirma la gestión flexible de la pesca; toda vez, que los 
pescadores recurren a las migraciones a fin de paliar la insuficiencia de los recursos en sus zonas de 
pesca tradicionales. 

Migrar no significa dirigir mejor el esfuerzo de pesca de una especie en un momento oportuno; sino 
desplazarse para hacerlo mejor. Los desplazamientos de los pescadores en las situaciones 
caracterizadas por la escasez de recursos y de un declive sustancial de los principales stocks de peces, 
es considerado como un “arbitraje” entre las diferentes elecciones de pesca. La mayoría de las veces la 
actividad de pesca de los migrantes está en contradicción con los fundamentos y principios de las 
protección y conservación del medio ambiente marino, causando repercusiones negativas en los 
ámbitos de la ecología, economía y aspectos sociales. Y, en otras ocasiones se llegan a producir 
enfrentamiento derivados de conflictos entre pescadores artesanales, pescadores industriales y 
pescadores migrantes. 

5.  CONVERGENCIA Y DIVERGENCIAS DE LAS LÓGICAS DE LOS PROCESOS 
PRODUCTIVOS. 

Las lógicas de la reestructuración pesquera generan una importante des-territorialización del 
trabajo, cuyas dinámicas apuntan a una concentración en mercados extralocales y a una consecuente 
re-territorialización en nuevos campos de la globalización. En los nuevos lugares la fuerza de trabajo 
resulta insuficiente para responder a crecientes demandas de mano de obra, al funcionamiento de las 
cadenas globales y de atender a los nuevos mercados. Las nuevas orientaciones y especialización 
pesquera han tenido que responder al reto de poder movilizar mano de obra asalariada para poder 
atender a los procesos productos completos. Consecuencia de esto son las circulaciones migratorias. 

El patrón tradicional de la movilidad está caracterizado por una migración pendular de pescadores 
pobres que se desplazan a las zonas de de pesca más abundantes en recursos. Asistimos a nuevos 
desplazamientos y a nuevas modalidades de ocupación que convierten a unas determinadas zonas en 
nuevos territorios circulatorios en el que transitan diversos colectivos, con dinámicas de movilidad y 
asentamientos muy distintos. La organización de los mencionados tipos de circulación genera nuevas 
“infraestructuras sociales” particulares, donde las redes sociales y las configuraciones familiares dan 
lugar a diferentes patrones migratorios y modelos de ocupación del territorio, así como determinan las 
específicas condiciones de vida. 

Esas acciones determinan cuales son los factores de atracción y los de repulsa respecto a las 
migraciones de los pescadores. Nuestra opinión refleja que los factores son diversos y no dependen 
únicamente de los movimientos de los stocks de peces, sino de otros elementos de gran relevancia. A 
modo de ejemplo, los reflejamos en el cuadro adjunto. 

No hay duda que este debate abre una discusión en torno a las causas que puedan justificar los 
mencionados desplazamientos. A nuestro juicio, las principales causas quedan enmarcadas en la tabla 
adjunta, en donde sobresalen los aspectos relativos al empleo, a las oportunidades y a las expectativas 
de integrarse de manera permanente en una actividad o cadena de suministro integral. 
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Cuadro 4.-  Factores de atracción de las migraciones de pescadores 

FACTORES CAUSAS 
Factores 
económicos 

En la medida que la actividad pesquera busca la maximización de beneficios, 
las migraciones de los pescadores están condicionados por dicho objetivo. 
No obstante, presenta una amplia variabilidad de situaciones, en función de las 
distintas restricciones derivadas de barreras aduaneras, fortaleza moneda, 
impuestos. 
También influyen en la estrategia de las migraciones las diferencias de los 
costes operacionales (coste combustible, hielo, artes de pesca,..) que inciden en 
apostar por una minimización de costes y por la búsqueda de una mejor 
localización 

Factores 
ecológicos 

Es un factor clave. Está vinculado a la abundancia de pescado; es decir, a la 
accesibilidad y disponibilidad de los stocks de peces. 
Asimismo, también incide la existencia de bancos de peces poco explotados o 
un incremento de la demanda de nuevas especies comerciales localizadas en 
lugares próximos y conocidos. 

Factores 
tecnológicos 

Las innovaciones tecnológicas han contribuido notablemente al 
desplazamiento de los pescadores.  
Han coadyuvado a la movilidad, a la autonomía de las embarcaciones, han 
mejorado los niveles de conservación y preparación del pescado, y han 
ampliado las gamas de posibles zonas de pesca. 
Las embarcaciones superiores en tamaño, más rápidas y con mayor autonomía 
se abren nuevos horizontes en los caladeros lejanos. 

Factores 
políticos 

Los cambios políticos tienen grandes consecuencias en los esquemas 
migratorios.  
Las guerras civiles, golpes de estado, etc. generan nuevas dinámicas de 
migraciones. 
Las políticas internacionales de desarrollo favorecen la entrada de emigrantes 
por mor de los nuevos accesos a las condiciones de la financiación sectorial, de 
las nuevas dotaciones en infraestructuras y por el desarrollo de acuerdos 
comunes de cooperación. 
La mayor toma de conciencia sobre el estado de los recursos pesqueros 
condiciona las posibilidades de pesca, delimitando las medidas técnicas de 
gestión   

    Fuente) Elaboración propia. 

6. LA GLOBALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PESQUERA. 

En una economía globalizada las cadenas globales de producción pesquera exigen disponibilidad y 
adaptabilidad a las normas de producción exigidas por las condiciones de acceso y por las 
posibilidades de pesca; motivadas por la discontinuidad temporal del ejercicio pesquero en lo tocante a 
determinadas especies; y por las cambiantes condiciones de los mercados, en especial en lo referente a 
los movimientos de la demanda y de la utilización de los productos pesqueros. En la medida que es 
preciso responder con agilidad a las situaciones derivadas de las diferentes fases productivas (capturas, 
transformación y distribución) las cadenas globales de producción pesquera tienen en cuenta las 
condiciones de adaptabilidad y flexibilidad de los trabajadores; y, por ello, en la actividad pesquera se 
contabilizan distintos niveles de flexibilidad: a) flexibilidad salarial (en función de las capturas); 
flexibilidad horaria (en función de las condiciones de las jornadas); flexibilidad geográfica (distintos 
lugares de pesca), que sumadas todas ellas generan un fragilización de las condiciones de trabajo y un 
debilitamiento de los grupos sociales más vulnerables.   
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Cuadro 5.- Causas de la justificación de las migraciones 

Condicionantes Explicación 
Empleo y paro en el 
segmento de los 
jóvenes 

Gran peso del segmento entre 15-35 años en los países 
expulsores de mano de obra. 
Gran dificultad para formar parte del mercado de trabajo.  
Incapacidad de las economías expulsoras de responder a las 
demandas de la población. 
Los jóvenes parados (que no están ni en el sistema 
educativo, ni ocupado) constituyen una preocupación para 
las Autoridades nacionales, sin embargo, no son muchas las 
alternativas para retener a los pescadores migrantes. 

Oportunidades de 
empleo en el sector 
pesca 

La actividad pesquera es muy relevante en las economías 
de los países en desarrollo.  
El peso de la pesca y más concretamente de la pesca 
artesanal es elevado, lo que pone de manifiesto la 
relevancia que posee el empleo en el sector.  
Se considera que el empleo pesquero tiene amplio margen 
de crecimiento. 
De ahí, las apuestas políticas de los países en desarrollo. 

Factores de 
desarrollo en la 
cadena de 
valorización 

La transformación e industrialización de la pesca es casi 
inexistente en los países en desarrollo.  
La pesca se concentra de manera muy informal sobre 
asociaciones poco orientadas hacia la transformación y 
hacia productos de alto valor agregado. 

Carencia de 
infraestructuras 
adecuadas 

Las infraestructuras son deficientes.  
Se demandan establecimientos para las descargas y 
estocage. También estructuras de preparación y 
comercialización. 

Dispositivos de 
formación no 
adaptados a las 
necesidades reales 
del mercado 

Abandono de las acciones de capacitación y escasa 
atención a la innovación sectorial. 
Se carece de información científica relevante sobre el 
estado de los recursos. 

Fuente) Elaboración propia. 

A pesar de la modernización tecnológica, la pesca artesanal e industrial sigue siendo intensiva en 
mano de obra. Inclusive, tanto el aumento de la productividad como el grado de des-estacionalización 
no han supuesto la creación de un empleo estable y de calidad; sino que todavía subsisten elevados 
niveles de precariedad de las relaciones de empleo y de trabajo. Esta paradoja es consustancial con la 
actividad pesquera en la medida que sus estrategias se fundamentan en no debilitar el margen de 
beneficios para lo cual se convierte en una actividad depredadora de ciertos recursos renovables. En 
consecuencia, las principales pautas de las condiciones de trabajo y de empleos vienen dadas por: a) la 
inestabilidad en el empleo y en las condiciones de trabajo muy heterogéneas en función de la pesca 
principal y de la estacionalidad; es decir de las campañas; b) las largas jornadas, los efectos sobre la 
salud y la convivencia; esto es, la extensión de las jornadas, su obligatoria presencia continua en la 
unidad de producción, el trabajo en condiciones meteorológicas en ocasiones difíciles con 
consiguientes riesgos, y la ausencia de casa; c) la temporalidad de los contratos y creciente ruptura de 
los vínculos directos entre trabajadores y empresarios, 

La pujanza de determinadas áreas costeras en donde las actividades pesqueras constituyen la base 
económica territorial permite ejercer un factor de atracción a nuevos trabajadores.  

De ahí, los interrogantes más exigentes la hora de formular planteamientos de futuro y de responder 
a los desafíos urgentes desde el ámbito profesional o desde las instancias gubernamentales. Los 
principales retos quedan expuestos en tres dimensiones. A saber: a) la transnacionalidad de los 
derechos de los pescadores; es decir, como se deben definir los códigos de conductas y los acuerdos 
marcos globales; b) los criterios a incluir en lo tocante a la responsabilidad social empresarial, como 
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mecanismo de regulación laboral; esto es, la emergencia de un nuevo tipo de regulación de trabajo que 
permita abordar las preocupaciones sociales y medio-ambientales en las operaciones comerciales y 
con sus interlocutores, así como el respeto a los derechos básicos de los trabajadores relacionados con 
la formación y conciliación laboral; c) la creación de mecanismos de responsabilidad social, 
acogiéndose a los estándares mínimos de la OIT, y a las plataformas de sostenibilidad y comercio 
ético  

7.  CONCLUSIONES.  

Se subraya la existencia de cinco elementos que permiten definir los ciclos migratorios pesqueros: 
a) la inserción en el mercado de trabajo; b) la facilidad de encontrar y ser contratados en el sector 
pesquero; c) el lugar de residencia; d) el trato recibido; y e) el grado de identificación. Las migraciones 
son diversas, están definidas en función de las distintas modalidades de pesca, en lo tocante a su 
estructura organizativa, o a la duración de las campañas de pesca. Son, asimismo, variables en función 
de las capacidades de adaptación a la nueva realidad y a los lugares de pesca a donde se dirigen. Cada 
periodo está determinado por las nuevas rutas de desplazamientos y por los incrementos de distancias 
hasta las nuevas zonas de pesca. Las estrategias de los desplazamientos son diferentes. Varían en 
función de las etnias y países. Así como son disímiles las capacidades de transferencia de tecnología 

Las migraciones de los pescadores son un fenómeno muy acentuado en el sector pesquero de los 
países del África del Oeste. Se han intensificado en los últimos dos decenios. Han cambiado de 
estrategia debido a las numerosas incorporaciones tecnológicas llevadas a cabo en las unidades de 
producción. En primer lugar, tuvieron como destino las áreas de pesca más próximas a sus lugares de 
residencia. Posteriormente, se especializaron en campañas estacionales en función de la abundancia y 
de las condiciones de acceso y pesca de determinadas poblaciones de peces. A continuación, dirigieron 
hacia las flotas artesanales y de litoral de otros países de gran dimensión y estructura pesquera.  

Las migraciones pesqueras están en constante evolución. Los pescadores migrantes son 
extremadamente reactivos, logran una re-adaptación rápida, y se apresuran a encontrar todas cuantas 
oportunidades se presentan en el entorno territorial y profesional en el que se integran. Los pescadores 
migrantes han estado sometidos a intensas presiones en el país de acogida. Las mencionadas presiones 
incentivaron, a menudo, conflictos tanto en lo que concierne al acceso a los recursos pesqueros como 
al acceso a las ayudas e incentivos económicos.  

Las migraciones pesqueras no se han tenido en cuenta en lo que atañe a los procesos de elaboración 
y puesta en práctica de las normas y de las acciones referidas a la gestión pesquera. No existen 
protocolos de gestión pesquera atendiendo a los migrantes pesqueros, ni tampoco marcos de 
concertación y de resolución de conflictos ya sean por el acceso como por las demandas de ayudas 
económicas 

Reflejan oportunismo. Es decir, adaptación rápida a las circunstancias políticas y a los desafíos 
tecnológicos. También a los mercados, y, en consecuencia, a las modificaciones y transformaciones de 
los hábitos de consumo. Y, asimismo, en lo referente a la minimización de conflictos e integración 
social, formando parte de la propia sociedad y nuevos marcos organizativos. 
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