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El espacio ribereño como organizador de la dimensión sociocultural y laboral de las ---unidades dedicadas a la pesca artesanal o comercial en el Chaco y Corrientes
ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAIs^®^)

Mesa N° 2: Problemáticas contemporáneas de la cultura, el arte y el patrimonio. Miradas puestas en lo local

El espacio ribereño como organizador de la dimensión 
sociocultural y laboral de las comunidades dedicadas a 
la pesca artesanal o comercial en el Chaco y Corrientes

Contexto. El barrio y sus características.

La pesca artesanal o comercial puede definirse por sus conocimientos 
y  habilidades especializadas, señaladas por Mc Goodwin (2002), como 
una actividad que comparte características con la pesquería de agua 
dulce, de costa marítima y  lacustre. También es posible especificar que 
la pesca con mallones, están organizadas como c o m u n id a d e s  d e  o fic io  

(Alcalá Moya, 2012) cuya formación se basa, principalmente, en las 
relaciones de trabajo y  las relaciones matrimoniales siendo, además de 
estos dos elementos, una actividad de gestión comunal de los recursos 
disponibles por la ribera del Paraná.

En esta presentación analizaré dos comunidades pesqueras de Chaco y  Corrientes.

En el caso del Barrio San Pedro Pescador, ubicado sobre la costa chaqueña del río Paraná, se 
encuentra ubicada al ingreso de la provincia del Chaco sobre el Puente General Belgrado. Depende del 
Municipio de Colonia Benítez, a 16 km de la ciudad de Resistencia. En rasgos poblacionales, el barrio 
tiene 200 familias cuya actividad económica se basa en la pesquería y  en actividades que se desarrollan 
alrededor de ella como la venta y  distribución.

Bella Vista se ubica a 138 km de la capital de la Provincia de Corrientes. Si bien su economía se 
basa en la producción frutihortícola, a esto se suma la actividad turística que está relacionada con 
las propuestas propias de la ribera. En el caso de la pesca artesanal es desarrollada por más de 100 
embarcaciones de familias asentadas a orillas del río que turnan su uso y  que sostienen esta actividad 
complementándolas con otras afines como la carpintería y  la elaboración de redes. Estas familias tienen 
una característica particular, y  es que la actividad lo desarrollan sobre las orillas santafesinas dadas 
las condiciones impuestas por Declaración de Zona de Reserva por el Decreto Provincial N° 1970/89, 
la cual desalienta la reproducción de la actividad económica en su lugar de residencia y  provoca una 
migración constante de los pescadores.

Como señalan Piñeyro, Lombardo y  Attias (2015) Cada una de las comunidades presenta problemas 
diferentes:
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L a s  de m ejo res  co n d icio n es so n  a q u ella s  q u e  está n  in teg ra d a s a l m erca d o  co n su m id o r  de  

p e sc a d o  de las ciu d a d es ca p ita les p o r  ru ta s a sfa lta d a s o ca m in o s f ir m e s  y  h a n  lo g ra d o  los  

m ed io s n ecesa rio s  p a r a  el a cop io , la  co m u n ica ció n  y  e l tra sla d o  p o r  a g u a  y  tierra. (2015:77)

Estos grupos productivos son bombardeados por acciones que invisibilizan, desalientan o castigan 
su actividad, y  a pesar de los diferentes mecanismos que buscan correrlos de las orillas y  reconvertirlos 
a otra actividad, estos grupos se mantienen activos por el mismo sentido comunitario.
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En ambos casos los barrios tienen características similares. Gallastegui Vega y  Galea Alarcón

(2008) señalan que un vecindario, excede los términos de entidad geográfica, considerándoselo como 
un concepto social y  espiritual. El vecindario podría definirse como u n  lu g a r  d o n d e  c a d a  u n o  s a b e  lo  

q u e  e stá  h a c ie n d o  e l o tr o  (2008:74). Los vecindarios o barrios, señalan, son las células del tejido de la 
comunidad. En este sentido, al hacer mención a las comunidades los autores explican que:

S e  b a sa  m á s  en  la  p r o p ia  im p lic a c ió n  d e  lo s  in d iv id u o s  q u e  en  s u p u e s to s  o b je tiv o s  d e  

e n c u a d r a m ie n to , en  u n a  v is ió n  p lu r a l  d e  c o e x is te n c ia  y  s u p e r p o s ic ió n  d e  d ife r e n te s  

c o m u n id a d e s  y , p o r  c o n sig u ie n te , d e  d ife r e n te s  y  n o  c o n tr a d ic to r ia s  p e r te n e n c ia s . E l  

s e n tid o  d e  c o m u n id a d , e l “s e n tir s e  p a r te  d e ”, d e p e n d e r á  d e  la s  c o n e x io n e s  p e r s o n a le s  

e sta b le c id a s , d e  la  c a p a c id a d  d e  in flu e n cia , d e  la  in te g r a c ió n  y  la  s a tis fa c c ió n  d e  la s  

n e c e s id a d e s  q u e  u n o  b u sq u e . (2008:72).

El barrio a su vez se estructura en grupos domésticos, es decir, en “c o n ju n to s  d e  p e r s o n a s  q u e  v iv e n  

b a jo  u n  m is m o  te ch o  y  c o n s titu y e n  u n a  u n id a d  d e  co n su m o , c o n  in d e p e n d e n c ia  d e  s i  lo s  u n e  o n o , y  en  

q u é  m e d id a , a lg u n a  r e la c ió n  d e  p a r e n te s c o .”  (Alcalá Moya, 1995:163).

¿Por qué problematizar estas comunidades pesqueras?

Garcia Allut (2003) y  Florido del Corral (2003) proponen estrategias de patrimonialización sobre 
la cultura pesquera en la región de Andalucía (España). Traspolando estas experiencias enriquecedoras 
para generar un camino y  analizarlas, en esta oportunidad, los autores señalan que, en primer lugar, en 
las comunidades pesqueras artesanales se plantea como polémico qué “objeto” se desea poner en valor, 
y  la importancia de estas comunidades radican en el conocimiento de los pescadores como un rasgo 
específico y  suficiente como para considerarlo como parte del patrimonio intangible.

Señalar el conocimiento es considerar los saberes específicos de su oficio, cargados de particularidades 
dadas por el territorio. Comparto con Garcia Allut (2003), Berkes y  otros (2000) quienes denominan 
c o n o c im ie n to  e c o ló g ic o  tr a d ic io n a l  a los componentes básicos del conocimiento propio de grupos de 
una cultura dada.

U n c u e r p o  a c u m u la tiv o  d e  c o n o c im ie n to , p r á c tic a  y  c r e e n c ia s  q u e  h a  e v o lu c io n a d o  

m e d ia n te  p r o c e s o s  a d a p ta tiv o s  y  q u e  p a s ó  a tr a v é s  d e  la s  g e n e r a c io n e s  p o r  la  

tr a n sm is ió n  cu ltu r a l, s o b r e  la  r e la c ió n  d e  s e r e s  h u m a n o s  e n tr e  s í  y  co n  s u  a m b ie n te . 

E s  d e cir , es  a c u m u la tiv o  y  d in á m ico , c o n s tr u id o  en  la  e x p e r ie n c ia  y  a d a p ta d o  a los  

c a m b io s  (2000:1252).

Garcia Allut (2003) señala que este conocimiento no debería ser comprendido sólo como procesos 
de prácticas y  técnicas de trabajo que se aprenden y  transmiten, sino como la continuidad en las formas 
de representación y  comprensión del ambiente en el que los pescadores desarrollan su actividad.

Por su parte Florido del Corral (2003) señala la necesidad de una política de desarrollo regional 
o local para activar iniciativas de salvaguarda sobre las condiciones de reproducción socioeconómica 
y  ecológica de la pesca. Se debe s u p e r a r  e l e n fo q u e  d e  s a lv a g u a r d a  lig a d o  a  lo s  a r te fa c to s  p e s q u e r o s  

resultado de la actividad para llegar a la activación de la protección de los pescadores y  de sus relaciones 
con los entornos ambientales y  socioeconómicos, r e s p e ta n d o  s u s  fu n c io n e s  s o c ia le s  y  la  tr a m a  de  

p r á c tic a s  y  s ig n ific a c io n e s  q u e  tie n e n  p a r a  lo s  c o le c tiv o s  p r o ta g o n is ta s  (2003:4), los pescadores.

Tomando estos aportes y  regresando a las experiencias analizadas, dentro de estas comunidades,
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las características del ritmo de vida, las acciones que se realizan, el sentido que se le da al entorno, 
tiene relación con la actividad de la pesca no sólo como una forma de trabajo, sino como un ámbito de 
transmisión de una cultura anclada en un territorio particular, donde el río ofrece los recursos y  organiza 
la vida social.

Ahora bien, determinando las manifestaciones que se exponen con más relevancia en ambas y 
considerando como posibles valores culturales, se pueden resumir de la siguiente manera:

- Lo comunitario y  la ayuda mutua como un ámbito de reproducción del oficio.
- El conocimiento ecológico de la pesca como saber productivo.
- Transmisión generacional y  apropiación de lo heredado.
- El territorio como determinante de la identidad.

Un elemento importante es el tr a b a jo  co m u n ita r io , que como señalan Gallastegui Vega y  Galea 
Alarcón (2008) ha sido vinculado a situaciones de carencia, en las cuales la gente que vive y  depende 
de una comunidad es aquella que no cuenta con todos los recursos necesarios para prescindir de los 
vínculos territoriales.

Si bien la actividad es aglutinadora, independientemente de la relación de parentesco, estas 
comunidades pesqueras se basan en relaciones de intercambio, en el que la  a y u d a  m u tu a  de bienes y 
servicios colaboran a la organización de la vida cotidiana. Ramos (1981) señala la prioridad del “otro” 
como una condición necesaria para el intercambio, donde la confianza es un símbolo de garantía en la 
relación. A  esto se suma un norma básica y  elemento constituyente en la identidad de estas comunidades, 
la  r e c ip r o c id a d . Entendida por la autora, como un tipo de intercambio que se da en el contexto de una 
relación social y  que presupone una situación económica análoga, por lo menos desde el punto de vista 
de las principales carencias, las personas son movilizadas por la necesidad de pedir o de responder a 
un pedido de ayuda del otro en determinadas circunstancias siempre ligadas al oficio de la pesca como 
elemento unificador en este caso.

Entendidas en sus rasgos comunitarios, las experiencias que se generan en la comunidad y  las 
prácticas que se realizan por y  para el oficio son vertebradoras, de la “c o m u n id a d  d e  p r á c t ic a ”  (Wenger, 
1998:23). La autora menciona cómo en estas comunidades de práctica ocurren procesos circulares y 
de retroalimentación en el aprendizaje de la actividad, desde la e x p e r ie n c ia  como una capacidad de 
experimentar con el mundo y  estilo de vida como algo s ig n ifica tiv o ;  como h a c e r  de una p r á c tic a  en 
referencia con perspectivas compartidas de recursos sociales sustentadas por el compromiso mutuo en la 
acción; desde la a filia c ió n  por configuraciones sociales donde la participación es valiosa y  es reconocida 
como competente en sentido co m u n ita r io ;  estos tres elementos concluyen con el d e v e n ir  en el contexto 
de las comunidad que configuran id e n tid a d  y  crean historias personales.

El conjunto de conocimientos, prácticas y  formas organizacionales comunitarias (Piñeyro, Serial y 
Sánchez, 2017) y  la forma en que se consolida y  mantiene la cultura propia de la ribera, como dije, son 
de relevancia para considerar estos elementos como valores culturales.

La actividad pesquera entraña s a b e r e s  s o c ia lm e n te  p r o d u c t iv o s  (Rodríguez, 2011) generados y 
sustentados por ellos mismos a través de la cultura. Ese factor es determinante para su reproducción y 
perdurabilidad en el tiempo. Los modos de hacer en el oficio y  formas organizacionales en la comunidad 
configuran entramados sociales. Estos saberes no solo se vinculan al trabajo, sino también a otro tipo 
de saberes como los de in te g r a c ió n . Se trata de aquellos saberes que permiten organizar colectivos, 
adaptarse a situaciones cambiantes, incorporar a los recién llegados y/o analizar coyunturas locales 
en términos políticos. Los procesos de transmisión en tanto situaciones de enseñanza aprendizaje no

ISBN: 978-987-4450-07-4 Página 108



ENCUENTRO DE GEOHISTORIA REGIONAL (2021)
siempre son conscientes o visibles para los actores. Pero ello no implica que no sean sistemáticos, ni que 
no se sostengan en una lógica de gradualidad.

La transmisión del oficio para los pescadores ocurre “mirando”, al “entreverarse” con los demás 
pescadores, “se aprende haciendo”, es decir, que corresponde a un saber hacer que se da con contenidos 
culturales propios de la formación comunitaria del oficio y  se realizan de manera colaborativa, a través 
de la experiencia y  por medio de la transmisión intergeneracional (Serial, 2016).

En este mismo sentido, la colega mexicana Paola Aviña Escot (2020) señala que, el sujeto es agente 
en tanto que racionaliza sus actos temporales a través de una construcción histórica. Existe una conciencia 
del origen e importancia de la transmisión de la pesca. Se caracterizan por la a u to d e te r m in a c ió n .

L o s  p e s c a d o r e s  s e  d e n o m in a n  a s í p o r  p o s e e r  u n  s a b e r  h e r e d a d o , p o r  c r e a r  s u s  a r te s  d e  

p e s c a  y  p o r  m a n e ja r  la s  té c n ic a s  d e  la  p e s c a ;  a d e m á s, p o r  p e r p e tu a r  la  tr a d ic ió n  d e  la  

p e s c a  m e d ia n te  s u  e je c u c ió n . (2020: 172)

La consideración de los espacios de formación laboral y  las relaciones inter-generacionales que 
están en la base de la reproducción de esta actividad y  de la cultura de ribera en la Región NEA reside 
en hacer observables las formas en que estas comunidades preservan y  recrean saberes específicos y  que 
son, a su vez, parte de un bien de interés cultural de esta zona.

Patrimonio, iniciativas y manifestaciones

Aquí es importante resaltar la priorización de las múltiples iniciativas de salvaguarda sobre 
manifestaciones culturales regionales, que como en otras partes del mundo, sostienen la identidad, la 
autoestima y  la cohesión social de diferentes comunidades (Van der Hammen Malo, 2015).

Recupero los aportes de Laurajane Smith (2011) para aproximarme al término de patrimonio, 
conceptualizado por la autora luego de una crítica al discurso de patrimonio autorizado y  llegar a la propuesta 
de patrimonio sostenida por la memoria, los valores y  los significados puestos en dialogo constante.

E l p a tr im o n io  s o n  lo s  p r o c e s o s  d e  c r e a c ió n  d e  s e n tid o  y  d e  r e p r e s e n ta c ió n  q u e  o c u r r e n  

c u a n d o  s e  id en tifica n , d e fin e n , m a n e ja n , e x h ib e n  y  v is ita n  lo s  lu g a r e s  o e v e n to s  

p a tr im o n ia le s . E l p a tr im o n io  p u e d e  s e r  e n te n d id o  ú tilm e n te  co m o  u n a  r e p r e s e n ta c ió n  

s u b je tiv a , en  la  q u e  id e n tific a m o s  lo s  v a lo r e s , la  m e m o r ia  y  lo s  s ig n ific a d o s  c u ltu r a le s  

y  s o c ia le s  q u e  n o s  a y u d a n  a d a r  se n tid o  a l p r e s e n te , a  n u e s tr a s  id e n tid a d e s , y  n o s  d a n  

u n a  s e n s a c ió n  d e  lu g a r  f í s ic o  y  so c ia l. (Smith,2011:45)

En este sentido, Frieri (2014) define el Patrimonio Cultural Inmaterial -PCI- como un vasto campo 
de la vida social constituido por un complejo conjunto de activos sociales, de carácter cultural que le dan 
a un grupo humano sentido, identidad y  pertenencia.

Las manifestaciones del PCI tienen ciertas particularidades: son colectivas; son tradiciones vivas que se recrean 
constantemente; son expresiones de la creatividad y  del ingenio de las comunidades, tienen un valor simbólico 
derivado de su significado social y  de su función como referente de tradición, memoria colectiva e identidad. Por 
estas razones, son valoradas como un activo social que debe ser conservado, transmitido y  protegido.

Son estas particularidades las que operan como interés central en la recuperación y  protección -en 
términos de PCI- a esta actividad que cuenta con una práctica que se recrea hace miles de años y  que es 
reproducida en condiciones singulares en estas comunidades de la región NEA.
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En el caso del Barrio San Pedro Pescador tiene un antecedente en estos procesos de patrimonialización.

Recuperando los aportes de Silvana Cochatok (2019) en esta misma línea señala el antecedente 
en esta comunidad en el año 2011 cuando la Cámara de Diputados declara a través de la Ley N°6834 al 
territorio del Barrio San Pedro Pescador como Patrimonio Histórico, Cultural y  Natural de la Provincia 
del Chaco, siendo el proyecto impulsado por los vecinos que se mantuvieron en contra de la iniciativa de 
la casa de juegos en el barrio.

E l B a r r io  S a n  P e d r o  n o s  p e r m ite  u n a  p e r s p e c tiv a  c o n te m p o r á n e a  d e  p e n s a r  el 

p a tr im o n io  cu ltu r a l, su  le g itim a c ió n , su  a c tiv a c ió n  y  s u  v a lo r a c ió n , a c c io n a d o  d e sd e  la  

m is m a  co m u n id a d , in n o v a n d o  la s  fo r m a s  y  la s  e s tr a te g ia s  n o  s ó lo  d e  la  c o n s e r v a c ió n  

d e l p a tr im o n io  s in o  d e  la  d is p u ta  p o r  e l te rr ito r io , y  d e  la s  e x p r e s io n e s  cu ltu r a le s  p r o p ia s  

d e ca d a  e sp a c io  s o c ia lm e n te  c o n str u id o  y  a p r o p ia d o . (Cochatok, 2019: 8)

La tensión en la que se inició este proceso de patrimonialización si bien se desarrolló por cuestiones 
territoriales mantenidas por conflictos entre dos grupos sociales, se suma a esto la discusión de los 
“márgenes” sociales de intereses e identidades culturales contrarias que, quienes pertenecen a las 
comunidades pesqueras sobreviven por estar ligados a su espacio de vida y  con la motivación de no ser 
despojados de sus pertenencias identitarias.

Aunque las expresiones de lucha se visibilizaron (y aún siguen sucediendo) con la comunidad de 
Chaco en estudio, el caso de los grupos de pescadores de Corrientes no sucede de la misma manera. 
Escenarios de conflictos que perduren o que sean resonantes para la historia de la comunidad no han 
acontecido, salvo las peripecias que a partir de 1989 deben sortear sobre un amplio territorio de Río en 
donde más del 90% esta legislado y  controlado como espacios de conservación natural.

En el caso de Bella Vista es necesario iniciar procesos similares de construcción sobre lo patrimonial 
como una respuesta de fortalecimiento y  búsqueda de herramientas para acompañar a la actividad.

Un incipiente camino hacia esta construcción es lo que rescato como parte de un análisis realizado 
sobre la historia de vida de Quico Goméz, un referente para la comunidad pesquera de Bella Vista.

Considerando como herramienta etnográfica para este fin las historias de vida de referentes de estas 
comunidades, sus narraciones hacen posible poder acercar un vasto conocimiento de los escenarios 
económicos, políticos y  culturales del ser pescador o pescadora, y  como señala Rivas Flores (2020) son 
realidades a las que el investigador debe no solo conocerlos, sino habitarlos.

L a  r e a lid a d  s e  c o n s tr u y e  d e sd e  lo s  r e la to s  q u e  c o le c tiv a m e n te  v a m o s  e la b o r a n d o , d e  

fo r m a  q u e  ca d a  s u je to  v iv e  a tr a v é s  d e  e s to s  r e la to s , e s ta b le c ie n d o  su  r e la c ió n  co n  la s  

o tr a s  y  lo s  o tr o s  y  co n  lo s  co n te x to s  en  lo s  q u e  h a b ita . E s to s  r e la to s  n o  s o n  a s é p tic o s  n i  

n e u tr a le s  (Rivas Flores, J. I. 2020:26).

Desde una propuesta metodológica de indagación narrativa y  decolonial, el relato de Don Quico 
permite conocer y  comprender la realidad de las personas que conforman las comunidades pesqueras, 
así como los significados que le da a su contexto de vida. Incluye una manera de entender tanto las 
relaciones comunitarias internas, las conformaciones organizacionales y  productivas: las dificultades de 
la lógica económica a pequeña escala, las tareas diarias que hacen a su saber de pesca: tejer y  arreglar 
redes, el conocimiento de su cancha y  el legado que dejó a su familia dedicada al oficio, así como también 
las características de la pesca como forma de vida, sus imposibilidades ligadas a un territorio en disputa,
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la frecuente referencia a la ilegalidad y  marginalidad, que otros grupos (deportivos y  Estado) le atribuyen 
a su trabajo diario: “q u e  v e a n  la  fo r m a  d e  có m o  tr a b a ja m o s ”, decía el pescador que se ha mantenido en 
la canoa hasta sus últimos años.

La lucha por su territorio, por ejercer su oficio, el constante enfrentamiento, así como el valor 
comunitario, la reciprocidad que existe en la colaboración como en los espacios de formación de quienes 
se inician con un experto en los conocimientos del oficio son producto de actividades patrimoniales que 
ambas comunidades comparten, con sus particularidades y  diferencias, pero manteniendo el sentido de 
identidad sobre lo que realizan. Sintetizado por Laurajane Smith:

E l p a tr im o n io  es u n a  e x p e r ie n c ia , y  co m o  r e p r e s e n ta c ió n  s o c ia l y  c u ltu r a l es  a lg o  en  

lo  q u e  la s  p e r s o n a s  s e  in v o lu c r a n  a c tiv a m e n te . E l p a tr im o n io  ta m b ié n  es u n  p r o c e s o  

d e c o m u n ic a r , tr a n sm itir  y  a c tu a liz a r  e l c o n o c im ie n to  y  la s  id ea s; c o n s is te  en  a firm a r  

y  e x p r e s a r  la  id e n tid a d , y  r e / c r e a r  lo s  v a lo r e s  y  s ig n ific a d o s  s o c ia le s  y  cu ltu r a le s  q u e  

r e s p a ld a n  to d o  esto . (Smith,2011:60)

Conclusiones

Hasta aquí, todos estos elementos recuperados dan cuenta de que existen características en las 
comunidades pesqueras de la región NEA para ser consideradas patrimonializables.

El conocimiento que poseen los pescadores es holístico y  trata aspectos tan diversos como el modo 
en que las comunidades de oficio utilizan y  ayudan a reproducir su medio, la manera en que gestionan 
sus recursos y  sus organizaciones, así como la formación experiencial de su conocimiento especifico.

Poner la mirada sobre estas comunidades es otorgarle valor a una actividad diaria que, quizás 
inconscientemente, realizan sin conocer los límites que sus experiencias determinan para las 
representaciones sociales y  culturales que desarrollan activamente, ya que como señala Smith (2011) el 

p a tr im o n io  es a lg o  a ctiv o , a lg o  q u e  s e  h a c e  y  n o  s e  p o s e e .

Recuperar estas experiencias de gestión del valor patrimonial comunitario y  vehiculizar posibles 
acciones por medio de historias de vida, son formas de comunicar la multiplicidad de manifestaciones 
que estas comunidades realizan. Es esta motivación de aportar para la construcción de formas 
de patrimonialización con estas comunidades en las cuales la prioridad es la salvaguarda de sus 
conocimientos territoriales, productivos y  culturales, planteando que estas experiencias formativas 
ocurren en la negociación y  práctica de saberes altamente especializados y  que, en definitiva. son otras 
formas de concebir aprendizajes para toda la vida.
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