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INTRODUCC ION 

El. presente es nuestro trabajo de grado sobre el tema 

" EL TRABAJO �OCIAL ANTE LA ACCION DEL MONOPOLIO DE VIKIN

GOS S.A. EN LA COMUNIDAD DE TAGANGA n desarrollada en es 

ta comunidad situada en el Noroeste de Santa Marta. 

El problema que se ha tomado para el estudio, es el de 

investigar la posición de Trabajo Social ante la acfi6n 

del Monopolio de Vikingos S.A. en la comunidad de Tagan

ga, la falta de impleméntos de trabajo de los pesfadores, 

de la cooperativa y loa factores, sociales y culturales de 

la problemática de eata comunidad, problema a partir del 

cual nos hemos trazado como objetivos demostrar como el 

Estado Colombiano es un mecanísmo al servicio de la oli -

garquia Capitalista que abandona a e·stas comunidades en be 

nefioio del capital. monopolico de Vikingos, como ta.mbien 

contribuir como profesjonales de Trabajo Social mediante 

un diagnostico sociál de la situaci6n con las organizaci2_ 

n ..... s de base existentes en la comunidad, para una mejor re� 

lizaci6n de sus aspiraciones y expectativas en un progra

ma que integre sus elementos más capacitados como lo es el 

del Bienestar BstudiantiL de Taganga. 



Para nosotras es importante realizar este trabajo no s2

lo por ser un requerimiento acad�mico par los estudiantes 

un estudio investigativo a cerca de las problematicas f'U!! 

damentalmente vinculadas con las características y ejecu

ci6n del Trabajo Social, sino que consideramos que este 

trabajo va ser de utilidad para la comunidad, ya que por 

medio de este estudio trataremos unos de los problemas que 

la aqueja como. es el caso de la pesca de los barcos Vikin 

goa que destruyen gran cantidad de su fauna marina y aca

ban con la econ6mia base fundamental para su subsistencia. 

El estudio es de tipo mixto por que está basado en la -

observación directa de la comunidad, y en documentos exi� 

tentes sobre su historia, su población, su econ6mia, y s2 

bre la legislación Colombiana supuestamente orientada a 

proteger al pueblo, pero q�e por la ineficacia premedita

da de la maquinaria del Estado es un elemento de esplota

ci6n. El nivel :el estudio es de tipo exploratorio, por 

cuanto no existe un nivel suficiente de experiencias y e� 

nocimientos en la comunidad, y procuramos en �l establecer 

las bases de un diagnostico a partir del cual se diseñen 

programas de intervenci6n a nivel de �rabajo Social. 

· La hipotesis utilizada en nuestro trabajo fue de tipo -

preliminar, y consiste en la intervención del Trabajador 
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Social en la comunidad de Taganga debe centrarse inicial

mente en ampliar las baséá de conocimientos existentes a

cerca de ella, asi como aumentar la participaéi6n de la 

comunidad en la obtenci6n de metas de beneficio general 

en la labor del Bima�$'áar Estudiantil y en especial fren

te a la explotaci6n de Vikingos. 

Este estudio ·se ha realizado con la utilizaci6n del m�

todo Científico aplicado a la investigaci6n Sooail, cuyas 

etapas de observaci6n, analisís, síntesis y sitematizaci6n 

fueron aplicadas de la siguiente manera: la etapa de ob

servaci6n consistio en la escogencia del tema y observa

ci6n de la comunidad, para asi conocer su problematicl3. y 

poder centrar el problema al cual íbamos a investigar en 

la comunidad. 

El primer capitulo trata en fonna amplia los aspectos 

relacionados con el origen, poblaci6n y econ6mia de la e� 

munidad. 

El segundo capítulo trata acerca del origen, objetivos, 

politicas de explota.ci6n y la estructura monop6lica de Vi 

kingos. 
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El tercer capítulo consiste en la legislaci6n de la pe� 

ca costera, las formas de producí6n de la comunidad de T� 

ganga, el modo industrial de explotaci6n de la pesca de -

Vikingos y 14 violaci6n de las normas legales como tambien 

la actitwi'. del Estado ante éste problema. 

El cuarto y ultimo trata sobre la intervenci6n del Tra

bajador Social·en l.as organizaciones de base, ante el pr� 

blema de Vikingos, las actituaes e intervenci6n de las or· 

ganizaciones de base, y las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 



I 

LA OO"'i\Wl'lIDAD DE !i!AGANGA 

l.l. ASPEC!OS FllS!ORICOS, UBlCAOION, OLili, TOPOGB.A:FIA 

OlUGl'N 

kg� es un pob1ado de pescadores que ha. conservado 

en gran parte la pureza de la raza de sus ancestros a.l 

igual que 1\f''1S eostu.ttibNs, se encuentra ubicado en la -

llQD.ura del mar Oarib0 al Norte de Santa Ke.trta, ubicada 

alrededor da u.na profunda ensenad.a a tres metros sobre 

el nivel del mar con ligeras pendientes y rodeado por 

dos grandes cerros de las estribaciones d� la Sierra He 
-

va.da de Santa ilarta que al. uiten.,.arae al mar forman a su 

vez la babia del miSU'.l.o nombre, la tota1idad del !rea del 

corregimi�nto es d� 15 ldl6met�os. Loa or!genes hist6ri

cos de esta pob1aci6n son anteriores al descubrimiento y 

la conquista de �rica, y por lo tanto se remonta a lo 

que llwnia.mos el p$riodo Precolombino en nuestra historia-. 

La tribu que habit6 principal.mente 0sta poblaci6n y -

que llega hasta nuestros tiemp-os es la que se conoce co

mo los Indios Te.ganga, pertenecientes a la raza C�be, 

tribu que habitó J.ei costa del mar que lleva este nombre. 
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Fueron grandes g .... �rrax·os y desmostraron su va1ent!a al 

someter a. otras tribus de la región con las cuales real,! 

zaban tru.equ.ea. A pe�ar de ser sus habi tantea guerreros 

le brindaron au hospita.lidti.d al conquistador y no pu�ie

ron en la 1�gi6n de San-ta :Marta un feroz resistencia. Los 

oonqUiet&ior<,e Españolea se valieron de la hospitalidad 

de los indioa fagStnga y los obligaron a someterse..--a tra

bajotD forzadoa y espoeialmente a la pesca de la. ostra 

perlsra a'bun.i.:'..nte en esta 1•egié'1 en esa �poca, y se fue!"" 

ron npropiando poco a poco de aus pertenencias que era11 

rel tiva.mc�ta escasas ya que estos indios no poseian los 

metales pr�ciosoa como el oro, pero si la perla a la cual 

loa Epa.fieles dab&n. gi--an valor por lo oual obligaban a los 

indios a su.mergira& a profundiades con grandes pérdidas 

de vida, y.a que lns eondieiones d� trab3jo er.an realmen

te:? limitad,as; obligaban a los indios a permanecer grandes 

lapsos de tiempo$ sumergidos hosta traer una perla en las 

mano� por lo ��al muchos morian. por asfixia y otros des

trozados por los tib'UJ:•on�s. 

De .. H:Jtas atrosidc.des se qu.. .,¡,ron los indios al goben1� 

dor de Santa Martaj en EtQ.u�:.. a t!poca Don Gregorio de Ro

sa.les pe� no se tiene conociüJier�o histórico de a.l.guna 

Nso1ución al reapacto. Co�o se ha dicho los indios Ta� 

ga eran descendientes de los Caribes, tomaron el nombre 



de Taganga por el máximo Cacique que lleva el nombre de 

Tagangilla motivo por el cual la tribu recibi6 el nombre 

hist6rico de hganga. 

El proceso histórico de Taganga puede analizarse a par� 

tir de cinco itos históricos establecidos de acuerdo a 

conceptos de las organizaciones de base existentes en la 

com1mide.d como es el Bienestar Estudiéi..ntil, quien en base 

a }.os estudios que se han hecho de su población, de sus 

aspectos históricos establecen estos cincos hitos corres

pondientes a formas de tenencia de la tié�ra o aspectos 

problemáticos de sus historia que caraífterizan cada uno 

de e s·tos períodos. 

El primero de estos períodos es el que noeotras podría

mos llamar p�ríodo de la �omunidad tribal, o sea antes de 

la llegada de los Españoles; en el que esta comunidad vi

via la etapa de econ6mia primitiva. 

El segundo período está comprendido por la etapa de la 

conquista y la c0lonia; períodos en los cuales la distri

buci6n de las tierras y las formas de explotación se ca

racterizaron por la encomienda, a partir del cual las tie 

rras de Taganga se convierten en ejidos es decir, en tie

rras de utilizaci6; fibmu.n.al, las cuales no pueden se ven-



didas ni apropiadas por particulares ya que su utilización 

es netamente comunal, calidad que se ha �onserv:ado hasta

la época actual a pesar de la íntervenci6n de algunas enti 

dades que con ánimo de lucro he.n tratado de construir com

plejos hoteleros o unidades de explotación turística sin 

contar con la participaci6n de la comunidad, violando así 

las dispoeio1ones legales existentes al respecto. 

Este período se caracteriza por la explotación de la o� 

tra perlera, que como ya hemos anotado antcrionnente cona

tituía una forma de explotar a la población indigena por 

parte del Español, quien lo obligaba a someterse a condi� 

ciones inhuraanas de trabajo con el fin extraer del fondo 

del mar la ostra perlera para extraer la perla y transpor

tarla a Eapafia. 

El tercer período es la etapa. que se singulariza por el 

acaecimiento de un terremoto en el año deI.832 que destru

yó casi en su totalidad a la poblaci6n hasta el año I.946 

en el período de la historia moderna de 6olombia, en el 

cual Taganga es convertida en una inspecci6n de Policía 

es decir; se le da la catego.1.:1.a de corregimiento de San

ta Marta. El cuarto período corresponde a la etapa que va 

de I.946 a I.960 donde ademas de ser calificada Taganga 

como un correg:,i.liento se f �'lda en el año de I.960 la -
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Acción Comunal y se comienzan a dar las primeras formas 

moderna de organizaci6nes de base de la comunidad. El -

quinto es el ultimo periodo que podríamos llamar de la 

historia contenpóranea de Taganga que va de I.960 hasta 

nuestros dias, donde ya enpiezan a surgir otras formas de 

organización social como lo es el Bienest�r Estudiantil 

y la 6ooperativa de Pescadores de Taganga, organismos -

con los que se ha cunplido la vinculaci6n del Trabaja

dor Social a las luchas de la Comunidad. 

I. 2 PCBLACION 

Distribución de la población de Taganga según la edad 

y el sexo. 

Cuadro No I 

-· 1 1 

�I . 

Hombres Mujeres Totales "J,<1, % 

�� 
1�8 306 644 3: 33 

l : 9 221. 2.30 4?]. 2_ 5ó 
20-20 174 265 342 lt 74 
30-39 lu� 96 202 10 �4 
�0-49 49 49 92 O, ��º 
W-59 23 20 43 5 95, 
:>O- + ih;). 31 l.212 5 100 

Totales 105l ' 936 195-í 100 • 100
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Este cuadro se ha elaborado con base en un censo realizado 

en el año de I. 979 por la organización del Bienestar Es

tudiantil de Taganga, el cual nos muetra que en esa �poca 

habia un total de I.95I personas habitantes de ésta comuni

dad, de los cuales 936 son mujeres y I.05I hombres; seg6n 

los cálculos de esta organizaci6n el indice de cresimiento 

actual de la población de la comunidad es de 6,168% anual 

por lo cual se espera que para la época presente ya hayan 

mas de 2.lLOO personas. Esta población pai�a su análisis fue 

agrupada en intervalos de IO años, es decir delO a 9 años 

de IO a I9 años y así hasta el grupo de 60 y mas a.fios de 

edad. La curva de población muestra que es bas�ante joven 

ya que si vemos la relación de pocentajes acumulados, el 

331(, de la poblaci6n es menor de IO años y el 56�b menor de 

19 años, lo que nos muestra una alta taza de fecundidad; 

si nosotras abanzamos a� grupo i:nmeditamente seguido encon

tramos que el 74% de la poblaci6n·es menor de 30 años, por 

lo cual la piramide de población esta constituida por una 

base de población bastante joven. 

Los grupos de 40 y 49 años presentan pocentajes que so

lo significan el 5� y 6% de la poblaci6n. Hl echo de encon

trar un n-6mero menor de mujeres especialm��te en los últi

mos grupos de edades
t 

a partir de los 30 años es un refle

jo de u.la de las si tuaci� _,.es mas características 

u 



comunidad que por su vecindad con 

relaci6n de dependencia hacia esta ciudad, por lo 

mayoría de los productos comestibles ecepci6n del pescado 

deben ser adquiridos en esta ciudad, y al mismo tiempo la 

mujer de Taganga contribuye con el sustento de la familia 

ejerciendollas actividades de la venta del pescado en la 

ciu dad de Santa. lla.rta, y en algunos casos trabajan en es

ta ciudad en ofiQíos relacionados con el servicio domesti

co, indicador del bajo nivel educacional de la población 

de la mujer en concordancia con lo que sucede en�el país 

en est&J materias . 

I.3 ECONOMIA POBLACION OCUPADA Y OFICIOS blAS FRECUENTES

DE LA POBLACION DE TAGANGA 

_ Al hablar de los aspectos hit6ricos y generales de la 

comunidad de Taga.nga., nosc vtras ya habiamos hablado de la 

pesca como una de las actividad ..... s esenciales de la comuni

dad. En este punto sobre el cual hablamos de la econ6mia, 

es menestt:.1.� destacar que la pesca constituye hoy por hoy 

la actividad central de la comunidad al lado de otras acti

vidades u oficios que ocupan principalmente a la mujer como 

son; los oficios domesticoa, la venta del pescado, enplea

dos y trabajadores del terminal, yaque es una característi

ca de esta población la tendenci.a y aspi..1.·d.ci6n de la gente 

a trabajar en el terminal de Santa Marta. 
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1.3.1. Poblaci6n Activa 

Cuadro # 2 

� . 

�elación p i 

Poblaci6n 

Ocupada 1.443 74 

Pob1aci6n adul 

ta desocu¡)ada 31 2 

Población act1 

iv.a (mujeres, .. 
cianos. menores 447 24 

TOTALES .¡ 1.951 • 100

La población activa o dedicada a algdn oficio, producti:

vo o no, es el 74% es decir un tote..l de 1.443 personas ra� 

lizan co·tidianar.ii.en:to al.guna actividad que puede estar vin 

culada directamente a la producci6n, al hogar o a la edá

caoi6n. 31 personas especialemente adultos en su totalidad 

estan desocupadas no tgercen ninguna actividad en forma -

pemamente y 477 son personas que por su edad como los me 

nores de 4 y 5 años, los ancianos e invalidos y enfe:rmos, 

estan totalemente des�"in culados de la pob�aci6n activa que 

son un total de 477 personas que consti�uyen el 24% de la 

población .. Una mayor descrip.1inaci6n de la poblaci6n seg6.n 

su ocupaci6n la hacen.os con la siguiente tabla de ocupa-



ci6n y vinculación al sector productivo. 

1.3.2. Distribuctti.6n de la Poblaci6n según la ocupaci6n y 

el Trabajo a que sa Dedican. 

Frecuencia Poblaci6n 

Población Efonomicamente 

88�paci6n Ocupada %/T Antiva %/T 

Ningún Oficio 477 

Hogar 35
1

3 

Estudiantes 586 

Pescadores 225 11.5 

Obreros 49 2.5 

Servicio Domestico 45 2.4 

Comerciru.l'tes 32 1.6 
Vendedoras de Pesca.do 37 1.8 

Bhoferea 12 o.6

llir-a.zeros 12 o.6

Carpinteros 9 0.46
Profesionales 9 0.46
Al bru-?íile s 7 0.35 

Artesanos 7 0.35 
lt'farinos 12 o.6
Agricultores 6 0.3 

Enfermeras 5) 0.2 
Maestros 5· 0.2 

Otros Of:; .;_U.;> 18 0.9 

1431 74.5 490 25.5 
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Cuadro 11 3 

RESUMEN 

Total nob1aci6n Oeu�ada 
Poblaci6n adulta no ocupada 

Poblaci6n no ocupada: menores 
kie edad o ancianos 

[notal 

1 

1,.443 74� 

31 2% 

477 24% 

l.951 1.00% 

La tabl�a anterior que nos mostraba la población dedic� 

da a alguna actividad , se complementa con esta tabla en 

la cual se hace un discrLninaci6n de la poblaci6n activa 

de acuerdo a la ocupaci6n u oficio a la cual está de die� 

da en la actualidad y a su vinculaci6n a la producci6n, me 

sotras vemos que el cuadro nos muestra una poblaci6n de 5-

95 personas dedicadas al estu�io, las cuales hay que dis

minuirla de la población ocupada que es de 1431 y nos re

sulta unas 847 personas de las que habría que disminuir un 

nmnero aproximadamente de 358 arnas de casas que se dedican 

al hogar y 477 personas ancianas o niños sin ocupaci6n de

finida en la comunidad y en la familia de lo qúe re�ta 

quG solo 490 personas se dediñan a acti-gidades productivas 

y contribuyen con el ingreso de la familia, por lo que la 

proporción de la poblaci6n dependiente E3 bastante reduci 

da (2.92�1) si la comparámos con otros índices del paí� 

las que en promedio por cada persona qu (\iEA.baja hay 4 que\ 

14 
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:¡' 
dependen totalemente de él mientras que en la comunidad � ... � /-�

"1• ,.. 11c�" 
Taganga este índice viene a ser aproximadamente de una 292 

personas por cada trabajador productivo. 

Siguiendo el curso de la tabla nos encontramos que apzm� 

�e un dato de 358 personas dedicadas al oficio dom�stico, 

en la casa y 45 que lo ejercen en la ciudad de Santa Marta 

por lo cual con�ribuyen al ingreso familiar y sigue el� 

po de los pescadores de 225 que constituyen el 11.53� de 

la poblaci6n activa, y luego continua una serie de activi

dades ya de menor significaci6n dentro del grupo de perso

nas ocupadas como los obreros del términal, vendedoras de 

pescado, profesionales, empleados, choferes, brazaros del 

térmiinal y mari..�os, es decir personas dedicas a actividades 

relacionadas con las tripulaciones de barcos pesqueros o 

barcos de cabotaje, y una serie de actividades ceya sign1 

ficación en la tabla de poblaci6n activa es bastante menor 

por la magnitud del número y el porcentaje dentro del toa 

tal de esta pobJ.aci6n.

Datos del censo del 73 en Colombia. Colombia, censo de 

1.973. DAlIB. 

Esta i ustra la situaci6n de Taganga en cuanto a su de

pendencia de la pesca artesa.t1al y el impacto que ásta tiev

ne sobre la comunidad cuando de un total de 490 personas 

15 
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econ6micamente productivas, 225 el 45.91% de ellas depen

den del renglon de la pesca, porliv que cualquier problema 

que obstaculize este renglon como lo es el de los barcos 

de Vikingos S.A. pone en peligro la estabilidad de la co

munidad y su propie. supervivencia .. 

1. 4. • LA VIVIJ�NDA 

A continuaci6n iniciamos el tratruniento de uno de los as 

pectos relativos de las condiciones de vida de la población 

como es la vivienda. 

El censo realizado por la organizaci6n del Bienestar Es

tudiantil muestra que hay un total de 378 construciones 

dédicadas totalmente a la funci6n de habitación en forma 

más � menos permanente. Este censo se distribuyeron los -

datos relativos a la vivienda en tres aspectos: el u.i�o a 

la tenencia de la vivienda, el otro a los material.es de -

construcción y por ultimo el hacinamiento, es decir el n� 

mero de personas que habitan la vivienda. 



1.4.l. Tenencia de la 

Cuadro # 4 

?orma de Tenenmia Frecuencia 
l 

% 1 

IEn construcci6n 49 ¡ 13 

IDe sha.'bi t adas 12 ! 3

Pro1)ias 263 1 70 

Arrendadas 17 
J 

l 5 

Cedidas 37 l 9 

trO'?ALES l tia 1 100 

El cuadro a..�terior nos muestra la forma de tenencia de 

la vi�ienda, de las 378 viviendas que encontramos en la p� 

blci6n hay 49 en construcci6n 12 totalemente construidas 

que están deshabitadas y que incluso han sido abandonadas. 

De las restantes 223 son propias es decir el 7� % de la -

vivienda EL. Taganga es propia, solo 17 son arrendadas mie_!! 

tras que sen 37 cedidas para un 9%. Estos factores concuer 

dan con las características cul'turales y econ6micas de la 

poblaci6n, ya q\...--- L.-. poseci6n de la vivienda es un hecho 

que se da cultural e hist6ricamente por transmisi6n del 

bien, de padres a hijos, y en alguno ca5vs los padces con� 

truyen la vivienda p,,.ra ir ayudando al hijo en lamedida 

que estos se van incorporando a las edades adultas, espe-

17 

I :J.



-

� 

\�# � ,w�
eialmente a las hijas que famnan un nexo de tipo cultual 

a trav�s del cual el padre trata de proteger a la hija hem 

bra y la dota de algunos elementos mínimos (la dote) para 

la formaci6n de su propia familia. La vivienda deahabit§ 

da es un fenómeno que se ha analizado dentro de esta pobla 

ci6n y debe considerarse que es producto del �enomeno de 

la migración de la pobalci6n deseoupada hacia la ciudad -

de Santa. Mart.a,.,

De$ esta forma, se cumple en ésta ñomunidad de car.ac

teristtca.s 'Wl ·tanto diferentes, las cuales tñ.rcuntancias 

y aspectos negativos que o-primen a la gr(!n mayoría de la 

poblaci6n Colombiana y que llevan cada vez más en forma -

acelerada, a la miseria y la depanperizaci6n al pueblo -

provocando fenomenos como el de la imigra.ci6n hacia los -

centros urbanos y la conformaci6n del tugurio y los cen

tros de miseria .,



MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA 

BUADRO # 5, 

# de ca-

se- aas 

ecione 
!!:echos Paredes Pisos Totales 

de la cas 1,___ 

Zinc 213 213 

Eternit ' 71 71 

Paja 21 21 

'l'e j a - 12 

Ladrillo 299 299 

Bloqui:: 11 11 

r.�adera 4 4 

Barro 3 3 

Cemento 299 -

Tierra 18 18 

Otros - -

�otales 317 317 317 317 
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Los principales ele�entoa para la construci6n de la vi

vienda en l.a comunidad de !aganga son de; Zinc, eternit, 

y el ladrillo $ Si nosotl""aS observamos el cuadro anterior 

encontr.amoa que ha¡y 213 techos construidos en zinc, 17 en 

eternit y s61o 21 techos en paja, lo cual ya nos muestra 

una influencia decidida de la cüdad sobre el patf6n ctz! 

tura1 y prodolllina.nte. en este tipo de ec1Aunidades como el. 

seria el techo de paj& ... 

�� c'U.f:'..nto a la pared, se refleja la misma s1tuaei6-A, ya 

que la madera sol.o ocupa una pequeña porei6n de 3 vivien

da.'9 cuyas paredes son de madera, s...1.entra.s que 299 de ella 

están construidad en ladrillo, 11 e bloque, y s6lo 3 co� 

�das f:Yll. 'b&n"O o �n cuento a los pL.,oa de la vivienda el 

m.atarial. predominante es el cemento, es decir lo qa� lla

mamos 1a plantilla do cemento 1 18 viv.i.endat tienen los P.! 

aos .de tierra es deeir dentro éh,l patrón cultural. tradi

cionali y no hay otra forma tradicional en lo que respec

ta a la co1..w tra.t ._Jn de los I¡isos de la vivienda,, 



: 

/ 

1.4.3. Hacinamiento 

Ouadro -!l
1r 

=""me•,, _ _.,._ 

6 

�, de F'amil.ias por

lí 

2 

J 
o 

:iiota.les 

Casas 1 
• • 

]l F 1& 

213 213 67.41 

71 284 22.47 

33 317 6�74 

61 318 3.37 

I 373 378 100 

Este aspecto del hacinamiento se estudió con base en la 

diotribuci6n de frecuencia de personas por vivienda de a

cuerdo al número de familias que habitaban cada uno de e

l.loe, trata.'l'l.dO de diferenciar entre las f t:UI1ilias original 

es decir, el padre o ancia..�o de la famiiia, y los matrim� 

nios o unh,.:l.es que se hayan originadoaa partir de la pre

sencia del tronco original. Nosotras encontramos que dentro 

de este factor el elemento predomienante es la vivienda -

L.abitada por una sola fEt.milia ya que las 378 viviendaa -

213 estro::. h.J.cit ... J.as por una sola familia, 71 vivienda es 

decir 22.47� estüil habitadas por 2 familias y 3 familias 

es decir el 6 .. f j est� habi·tadas por 3 familias. Viviene 

das habitadas pvr JL.� s de 3 f amilfuas o sea 1...ás de 3 fami

lias encontramos 61, correspondien-
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t� al 3.37�. L pesar de que el 67.4� de la viv�enda estan 

hábitadas por una sola familia, encontramos un alto indi

ce preocupa:rrte dd ha.e-· inruniento ya que el 335l de la vivien 
-

da esta habitada por mas de una f .milia, lo que viene a 

originar situecionee de promisfiuidad y de inestabilidad 

f��iliar por los roces y fricci��es que podrien generar 

entre un grupo y otro� sin embargo los mismos mienbros del 

Bieneetur Estu�iaatil ma:nifiestl-... 1 que esto se puede pre

sentar en aquellas viviendas en las cu.al.es hay mas de dos 

f&milj.aa p�::!'.J que J.o t:t·sdio� :>nal ea que el grupo original 

!a.miliar, esta e¡. contacto permanente con loa hijos y con

loa nietos que �>On producto de las diversas uniones que 

se h84i. ido o.muí.o ei-1tre las familias de la comunidad ya que 

la 'tJiaYOria de ellos por lo manos en las tradicionales se 

conocen unas e otras. 

En lo que respecta a nuestro análisis nosotras podemos 

considerar que dad�s las características especiales de -

esta com��iidad, n� se deb� aplicar los patrones ae !n.eli 

sis que se ¡:,u.edan a:pliear a otro tipo de comunidad.e ... urb� 

n�a e �;luso de las ru.rales, ya que esta es una comuni

dad que he éonserv ..... d.o bastante los fE:..� veres culturales 

tradicionales en donde nosotras v�_os que lo normal es la 

preeeacia de la familia extendida, es decir un grupo fa

miliar integrado ¡,or una serie de uniones de los viejos 
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oon mienb:t"OS de otras f f:U.!1ilias que mantienen. un fuerte 

vinou1o de contacto, d3 eomunicaci6n y de dependencia con 

�l gru.po original. 

1.5. SERVICIOS I'UBLICOS Y ASIS�ENCIALES 

Este aparte del capitulo primero trata de lo que son l::s 

eervieioa p�blicos y asistenciales de la comunidad de Ta

gangat que oonsti:tuyq::¡n una de las preocupaaones :runa�e!! 

tales de las organizaciones de base especifica.mente del 

Bienestar natudi�1til, que es 1a inetituci6n con la cual 
. 

se ha d�sarrollado nuestra a.oti�idad en la comunidad. En 

cuanto a dotación de servicios por parte del Estado l.a ero 
-

munidad de �aganga es como 1a mayoría de las pequefias pe

blaoiones del paíe deS:1pro'tegidas en un al to porcentaje, 

ya que en mataria de salud, cuenta con un pequeño puesto 

de atei.1.ei6n m,diea. en el cua.l presta. sus servicios una -
.. 

emf!emera. en f'orma penum.ente, y un médico que visita la 

�._._� 

comunidad dos veces por semana con bastante irreg\l.l.a.ridad 

y con macha de!ioienc.ia en la pres·ce.ci6n de sus servicios. 

En ma:teria de ed.ucawi6;: encontramos una escuela de pri

maria� no hay colegio de bachi.llerato, por lo tanto l.os 

jovenes una vez que han terminado el periodo de primaria 

se vincu.lan al sector l -oductivo ayudando a los padres -

cumpliendo diversas l�borea o se dedican a la pesca �º � 
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ben ir a culminar sus es"ttudioa. de ba.chi1lerato en la. veci 

na ciudad de Santa Marta. La. idea del Bienestar Estu-J.ian

til nació de un grupo de jovenes estudiantes de Taganga, 

que por las limitaciones de este servicio del Estado han 

tenido que r�alizar sus estudios de bachillerato fuera de 

la ciudad" En otras 1.-.1ateriaa referentes a la protecci6n c"'de 

la po'blaeión, especificamente a la protecc16n del menor, 

la eomui."rl.dad. de· faganga ou.enta con una guardería infantil 

la que ru.berga alrededor de un.os 200 niñ.os aproximadi.:....J.ente 

en edades de l a 6 años. Cuenta la poblaci6n con el serv,! 

eio de luz y agui.a con b.astante irregularidad; no existe -

télefono y el ·tre.nsporte se ejerce mediante una via de e'.0 

m:unicaei6u con Santa i.áa..rta. Ein .:regular esta.do. 

ORG.Al�IZAOI0NES DÉ BJ.SE DE LA COMUNIDAD Y EL PROBL.E 

Además de la 01·ganizaci6n de1 Bienestar Estudiantil so

bre la cual hemos tratado anteriormente con la cual nos 

hemos id.entifioado ea nuestra intervenci6n en la eomunidad 

y en l.as ac·t;ivic.lad-óe en las cuales h�mos participado, en

contramos en. orden historico que exi� ... .en tres organizaci,2 

nes de l.H1.Be preocupadas pe:: la at�::-:·nción de los problemas, 

y por la ejecución de acciones tendientes a enfrentarlos 

y resolverl:.:.,s .. 
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y resolverlos. 

E1 principa1 objetivo de eata organización es el de ve

lar por el bienestar aoffl.al y eul.tural. del estudiantado d

de Ta-ganga y adelantar obra.a de progreso. Fue fundada por 

inieiat:i.va de un grupo de estudiantes que s� encontraban 

radicados en l.e ciudad de B.ogot& y que com.en.zarón a· pre.2 

cuparse por la .suerte de su comunidad e hioier6n oonex&o 

nea cou. otl"Oa compafieroa ubicados en otras ciudades del 

pAie y decidieren la ereaei6n y la orgauizaci�n de �ste 

grupo de baab cuya labor es ouidar los intereses de la� 

comunidad en aaooiaci6n con las otras organizaciones de 

base que existen en ella.. 

lgualm�nte en�ontramos la Oooper.ati.va de peseado�s de 

�aga:nga fundada en el afio de I.976 mediante resoluci�m 

de la Supei,-iJ:,:tenden.oia Nac:ional de Coopevat:ivas, que es 

una instituci6n destinada a agrupru,· a lea pescadones,Cuen 

ta hoy 1-u(
f

go de 5 afioa de t�bajo con 54 afilia.dos tenien 

do que combatir :tos factores culturales
., el egoismo�-y e.l 

indiV,i&aaliamo en la COfuunidad, que generan una apatía o 

peca tandencia a las a,etividades cíe tipo asociativo a pe 

sall' é.,.) que 1a c:H,,munidad muestra un al to indice de solida. 

ridad. Es"ta Coopera:tdv.a a ven.ici'D funeiora.ando con bastan

tes lim::taciones y con L ches problemas, casi sin· ningun 
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apoña del. s:obierno,ya qne loe programas que se han de

sarrollado at:tta.v.es ael INIJBRENA, son p�ogramas que no e 

consu1 tan la 17ea.J.ide.d. oul .. CiUlre.l d'e este tipo de comunida.

de,, y s.oo:i disefia.dos pSJ!'a. otro tipo de fo:rmaeliones cul

turales a los c�a.alea se les exigen un nivel cu1tu..:ea.l mas 

a1t� ¡ un. niv,al ele vid:a. aiferenteF-al ti.e «ata pábl.aei6n. 

En tal -fo:c-lllS. se han visto los f'raoasoe de las cooperati

vas p..,squ�:nao � ,s.ea.je:rrj\, de las mismas o.ooperativas pes 

quetta.S da Santa Ma:rta, la Guajira. y e.un la de esta coope•· 

J!fa:ti� de Ta.ganga;no pol?"que la gente no des�e o no ne

ceeita loa s���-icioe de &ste tipo de instituciones, sino 

pon·que gon disúaadoa de acuerdo a patrones cultu�ales y 

a exigencias t&cnices y administrativa.a que no 1tesponden 

a los inte:reaes ni a la idiosineracia de estas comunida

des. 

F11ent.e a éstes organizaciones, se pn:,senta frente a 

o·cros p:swblemas, e'J. que afecta a la eeonomia y le. base.

fwd�antal. da esta eomunidad 1 y es la presencia de los 

bart�vs del �onopc1io Vikingos S.A que asola las cos�as 

v.iolOO'lt'to las normas constitucional.es existentes sobre la.

pesca costera, acabando con la ���na, pueato que lstos 

son bIDJCos de pesca indw trie.1, que cuando arrastran sus 

nedes en las serca.nias de 1as costas destruyen todo el 

equilibrio eco15i-i.cc de �stas regiones, a1 igual q_u.e le.s 

futu.rtas f�entes ie ��scad�$,criaderos do_ a se desamo-
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lla, debido al alto efecto a.ntiecol6gico de sus instrwnen 

toa eEste problema oonst.i tuya la materia central de nues 

tl.1'.0 trabajo, ea asi que el segundo capitulo de nuestro es

tudio lo hayamos dedica.do pre:f'ereneial.mente a1 conoeimien 

t.o y a la explieacio,u e.e lo que es el monopolio de VIKIN

GOS S.A ., 

De todas foi"'!llas, es pt"lecdso analizar y comprender con 

mayor claxd.dad posible, laa c�acrteristicas d·e la comuni 

dad�- Ta,&�ga, su Vttlnerabilidad economica,su debilidad: 

y el abandono a que la tienen sometida el Estado al igual 

que. E', todo el pueblo, abandono ante el cual• &ste se orga. 

niza en Taganga a tlfav�s de sus pltlmeva$ or.ga.nizaciones 

de baf}a y va creando as! poco a. poco e1 fund�ent.o para 

la creaeion de mecanismos de defensa p�opios y autonomos 

dgnt:tto d� aua posibilidad-es y el deseo de p:eog- ·eso dtl sus 

lideres y gentes mas preparadas. 
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EL :t!ONOPOLIO DE VlXINGOS Y SU 

INCIDF.;tlClA IDi LA. VIDA DE LA 

C01IONIDAD DE TAGANGA 

2.1. OOLGL:.B1A1 LAS PúLI?ICAS PESQUERAS DEL PAIS Y SU A.PO! 

f'.8 ID! l:i!..tJ COMUNIDADES PESQOF...RAS ARTESANALES

.A.Ltes de entrar a detallar- 1os aspectos relacionados -

con la �Ull)resa Vikh.gos y �« iusidencia en la vida 4e la 

comunidad de faganga vamos; a mm:iera de introducci6n, a 

d&sarroll.a..r u.�� de los aap&otos que trata de las pol!tioas 

J?Gsque1."as ddl pais, para poder ubicar el origeu y la fun

ci6n d� eata eo!llpafiia y au relación con la problemá.tiea 

de la pesca arte::!"\i�wl d� l.a comunidad de: !a.ganga. 

Algunas inveetigsciones preliminares hechas en el pais 

.. 1;,..1 f o:fi'� w tm.'l.to empírica y con poea doordinaci6n han -

permitido e6tiuar J.a ca.pcc3,dad de produc.,_6n pesquera ac

tual. del paíj en unas ciento cieneuenta mi� toneladas a1 

e.fío; e��lot�ci6n qu� deJa por fuera en gran parta lo que

ea llama lll!li:r territorial, y a6n el comprendido en 200 m,! 

l.1as apropia:iss actualmente por la lllSYOría d J l�s paise s 
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del mundo. Esta franja de1 mar territorial de las 200 Jrli 

llse alin no estan cuantifieadaa en cuanto a pesca se re

fiere .. Si comprende.r..1015 que esta evaluaeidn de las ciento 

cien.cuenta mil toneladas cor.responden en su mayoría a la 

act-ua.1 pesca artesanal, podemos im.aginarnos con costas -

en dos océano¡; la capacidad de -producción que podria te""' 

ner al país. En la actualidad la producción total evalu� 

da alc.snza unas aententa. y cinco mil toneladas anuales, 

da las cuales a6lo el 3� proviene del mar, es decir e1 

7(']/. de esta produeción pesquera proviene de los rioa del 

pai,a. De esa pasea m.arltima a61o el J.o,t puede considera..!: 

se eo11 ) una pesca industrial., nosotras podemos comparar 

la pl"08:ucci6n p�Hlquera del pais con otros pa.ises del g"X!¼

po andir..o y de la misma aubregi6n, lo cual nos permiti

ria eomprend.ei .. laa enormes deficiencias qu.e al. respecto 

existen. 

El Paro oon unas costas menores, produce anualmente -

cuatro cientas mi1 e;ientv atenta y cinco toneládas de -

pescado seg"'.ltl datos de la FAO ( Organización de las Na

ciones Unidas para. la Ag-r;J.eultura y la ganadería). 

Ecuador con un po�. �1.cial aún m.áa reducido produce t..,.,.Las 

293 mil toneláda.s, Vene§u.ela 146 mil tonel.á.das, Colombia 
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s6lo 75.., mil tonel�das. El. contraste se amplia cuando se 

observa que en estos países el 85� de sus pesca proviene 

del ma.r, raient:..-as que en 6olombia s6lo el 30% de pesca. 

Exi$te pv��s, una aub"'�tilizaci6n apreciable de los recu.!: 

sos de la pesca marítima y en especial porque esta pesca 

marítima en el sector industrial, se ha especial.izado en

la captura del r,ecurso camaronero y de especies destinadas 

espeeifieaxr.:.el'rte a ex.portac16n, es decir que este 3� de 1 

la pesi'a qua se pue.da iJonsiderar industrial, es destinada 

a la venta fuera del paia con poco beneficio para la Na

ción. 

En laa éneuestaa y estudios q_ue hemos realizado la pri,!; 

eipa1 raz6n que hemos enoott.trade para esta poca. emberga

dura de la pesca mar!tiID-� en nuestro país, la constittqe 

los riesgos y que con l.levan un . inversión cvn esta acti

vidad que normalmente ha. sido desproteg:i,da por el. Esta.do, 

ya que ll'\í.eetro pais se ha caracterizado por 11irigir él d� 

sarrollo hacia su interiol!', olvidándose de su ubicación 

como uno de 1os paises priviligiados con OG.,:tas en dos 

oo,a.nos. f1".'ente a 1a totsl.ideul de los paises del mundo. La 

explotación m�s intensa de 1os recursos biol6gicos e hi

drobiolégicos marinos tanto de 1as a.gua.1 costeras como 

de ls.a a.ga.as territoriales, 1- -'hlitiria a Col.ombia. 



un desarrollo peaquero superior a los paises del área ,A:E

dina antes enuncia.do� Con una industria pesquera organiz,.!! 

da se podrla t.v. solo a·tandor el consumo interno sino f:.,ell!. 

ra.r excedentes par.a la exportación, y no sueederia J.os -

que actualmente se da que la mayoria de la pesca industr_! 

al está destit'Ulda al.a exportaci6n abandonado e1 mercado 

interno y no satisfaciendo asi unos de loa principal.ea -

pt-oblem.as del pais como es la a1imentaei6n. La pesca in

dustrial como la artesanal. an CoJ.omblba, se han fundamenta 
' 

-

do en la e:xplotaci6n. de los recursos de las aguas costera. 

La experiencia ha d�mostrado sin embargo que 1as espe

cies qua ofrecen mejores prespectivas para un aprovechalB 

miento industrial son los de la plataforma continental -

ta.1 comtj el ca.st,. de la langosta; calamar, jurel, camaro

nes, tiburón, pargo� sardinas, sierra y otras especies -

que ofrecen mejores ventajas para este tipo de desarrollo; 

por eso el país en los próximos años deberá determinar y 

calificar su esfuerzo tendido a def'in.ir sus políticas en· 

esa materia.,.

E:n los añot:J de 1.968 y 1.972 el Inderena y la FAO hiz6 

en ambas costas un estudio tendiente a identificar la b� 

se de 1as posibles l"e�u.rsos pesqu�ros sobre los cua1es se 

ir!a a. desax-rollar la industr:ia, pe ... J estos estudios no 



han teui<b> la Sllfieiente continuidad poduciendo asi un 

evidente retraso en el disefio de estas pol!ticas y en la 

explot��oh del reeurso,adels.'tlt�dose a la gesti6n del 

Estado algua�s entidades de tipo prl.vade que no son más 

que uñ 6jemplo d� eoao las instituciones Internacionales 

van urtervim.endo en la eeonom!a de ,stos paises y explo 

tan.do llus recUltsos pal:l'a eu propio pl!O'lleoho , es decir· el 

Ratudo Col�nib�ano &bando11a 1� explotao!on de· late reowr.so 

y abxra a�i la poaibilidad a que las emp11.esas internacio

n.alea, adopi!P.ndo el uombre y 1a posicion de empresas de 

tipo .Nacional y de empretile.a !iirhas,pasen a. explotar ,atoa 

neetUtat>a con �lrjuieios para el pais. 

Fray mts si es el casocu& la coimmidad de !a.ganga, fren 

t.e a lo. e¡;,.,,resa VlXDIGOS S. A. en la cual la inhumana

explotacion del r�cu.rso pesquero d� las costas destruyen 

los L-&"area habitua.lef:. de pe�.ca d'e le.s comunidades tJ?ad-1 

cional con parjuicios para la cor.runida.d, pue·sto que ademas 

de deja:tP' despro'bejidas a �s'tias, en eue.s...to al factor eeo

nord.co se :nefiere, disminuyen las posibilidades de que 

las comunid�des surtan d�l producto de la pe�oa, a las 

ciud:ado2i y eomunid'ades de l.a costa Qolombian.s., y fste 

produeilo es c......,..licado a la exportación� 
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En lo establecido an este estudio ya desarrollado conjll!! 

tamente eon el INDERENA y la FAO, el deearcollo de un p1"'0-

ducci6n indu.r:rtrial divenificada del mar, requie:ve de una. 

polit:i.ca d$ eatímu.loe y promoci6n, diseíiada y realizada -

por el Est&d-0, ya que sólo este tendría en nuestro pais la 

capacidad �con6mioa suficiente para promoverla y fealizar. 

Sin embargo el mal. manejo de estos conocimientos llega al 

que el Esta.tio �bandone �A manos de los grupos económicos -

Nacional.06 e Internacionales, la ejecución de los progra -

mas que han sido ditseñados :i.nicialementt-, para ser ejecuta

dos por él .. 

Es't;� e.stud.io sefiala. entr-e ot1•os puntos .como alternativa. 

aspeci.f íoa importante a realizar lo siguientes 

l .. - Promoción y apoyo a la investigación que permita cono

cer los reou.l"Soa ex1$tentef$ y asego.ra.r una explota.oi6n 

intensiva y ren¡�bleo 

En esté! aspecto hay que señalar, que en Cólombia sol.o 

existe una faculta� de Ciencias de1 Mar cuya sed<t:1 es en B.2 

go·t! y la :fac·ttltad de Ingenieri,;'.;. Pesquera en Santa Marta. 

2.- Intensificaci6n de la �apacitación marina para facili 

tar la selección adecuada en que se desarrolla.ria una 

una pesca da tipo industria1. 



En eate aepecto seña.la:m.os que el Sena, que es entidad 

del Estado, adelanta con Vikingoa en Carta�ena un prog"r!

mu de adiestramiento, es decir el Estado prne al servicio 

de la �mpreea privada sus eap�idad de adiestramiento sin 

ninguna iutervenci6n ni ventaja para la comunidad Nacio1� . 

. l11- l?:romoci6n ·de coope1"'at:lvas o empresas comunes que pe� 

mi tas mani!e:nt:'J."' inven.t'arios adecuados y suficientes p� 

ralos tipos de maquinaria.a y buques que se necesitan 

para tal operaci6n. 

Este aspecto sin la creaci6n de una inf:raestruc-b ... :.. .. a su

ficiente sin la preparación de un personal, sin la orea -

ci6n de cooperat;t�as y el desaxroll� de las comunidades -

Pesqueras Nacionales; va a implicar que la explotación de 

�a pescai ��vaera en las grandes industrias o en manes de 

los grandes c:i-. .• �,i taléS que S>erla..'tl las unicas posibilita.das 

para desan•ollar este tipo de act:Dvidad y i...ane j ar los caa 

pitalea que se nacesitenú 

4 ., ..... Incenti�- is. pesca del cama?"5u de profundidad y otras 

eep.í �ies de mar adel'! d'O, para. aumentar los volumenes 

dé produci6n a.e��-
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5.- Ampl1aei6n de 1aa lineas de or�dito destinadas a 1a 

actividad de la. pesca y establecimiento de eaenciones 

arancelarias para l.a compra. de repuestos, barcos, e -

inetnmi.entoa y eqUipos de control de call:tad; estos -

ioe ultimos aapaetoa que seila1a el estudio vi�aen a -

oo�px�bar lo establecido $ll el punto ndmero tres, pue� 

to que laa lineas de credito, bancario en e1 pais solo 

estan abiertas preoisrunente a. quienes poseen el eapí

teJ...,

6.- Apoyo gubernamental a la empresa privada para poner en 

ejecución progr�s pilotos orientadas a la explotación 

industrial. del.a pesca en todas sus etapas de produe& 

�eión, inveatigaoión, proceso y comercializaci&n; es

te �ltimo punto confirma ademas lo establecido ante·-: 

riorw.ente ya que nosotras podremos ver que el Estad-o· 

en nneatro paia ea un elemento de a.poyo para la exp� 

tación por parte del sector privado J� que las lineas 

de eredito y loa mismos elementos constitucionales del 

Eatado eatG.n al servicio del sector privado, con el -

aba:ndc�a de todo programa de organizaci6n y deaarroID.o 

de la comunidad. Se�'1in el mismo estudio est0s progra

mas deberian ser pl"Ogresivos e ir sefialando en la me

dida en que se fueran real1zandtí dif eren.tes elementos 

de control y de recoleción para ir los ajustai1do a la 
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realidad. 

7.- Es·te punti.i implica ya un avance gradual Lt la explo

taeiór1 en gran.dea 1iG los recursos marítimos, (lue con 

t�mplai'"ian ma vinculación de capita1 extranjero, en 

dinel"O-, teenol.06-ia, credito, entrenamiento y mercadeo 

ya que aegd.n e1 estudio ninguna empresa pesquera Co

lomr-tana est! capacitada de hacer las inversiones coB 

aidiirabloa que demanda la adquiaici6n de barcos atune 
� -

ros� Aqui cal::�e preg-..:iuta1:·se porque Naciones como el ! 

cuador, Pet'\i y Chil� qtte estmi tal vez en la misma si 

tttaeién que Colombia han podido desarrollar sus indu� 

tl"iaa :pesqu.ex'as sin u.na dependencia tan seña.lada como

ln que indiea la real.izaci6n del estudio de la F'AO e·

Dentro de esa miel'.l.1.a seoueneia. y tliata.ndo de darle un as 

peeto social.señalad.e en el estudio hay un �un.to que 4at� 

blece el desarrollo de las comunidades pesqueras tradici2 

nales a tra�s de la industrialización de la pesca artes� 

nal, p�ro que en la práctica, cuando entramos a a...�alizar 

el a.i:Jacto de la empresa VIKINGOS, q:u,e es m:.:.o de los eje_!!! 

plos ele la ir..t.d.u.strializaci5n de la pesca en nuestro país, 

veremos ecmo i,(;lalmente el prog-t"am.a. se convierte t:.n un in� 

tru:metl'to para la expl.ot .�ión de l.a �omunidaa., para la co_E.."l 
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certaei6n de las posibilidadea de explotaci6n de la natu 
-

ri....le�a y de la destru.cei6n de los renglones econ6micos de 

esta.a comu11irl=1dct:1 tradicional.es.

2 o 2 .. VIKIMGOS S.A. HISTORIA, OBJETIVOS Y POLITICA

La empresa VIKINGOS tuvo su origen en la participaci6n 

de ColoMbia en la primera cú�fereneia del instituto de -

pesca del golfo de Mexico y del Caribe, fundada en el a

ño de 1 .. 948 en el mea de Agosto por cientificos marinos 

de la '(J':i:. ... '.:\l'ersidad_ de }.1iruni. Su principal objetivo es au

nar los esf��rzoa de la gente del mar especializada y con 

exp�rieneiaa en la materia, para discutir, formar, planear 

y buscar el dasru:""rollo de la industria pesquera. y la ex

plota�i6n de los recursos marinos en el area del Mar Car� 

be, aprovechando los principales avances de la. ciencia y 

de la t,cnica en el ·remo de ia industria pesquera con el

fin de a:llQantar :a incidencia de esta industria dentro de

la rE®a.eJ.i�enticia a nivel mun��a.1, dotando a las Na�io

uas de las zonas en un renglón econ6mico que podría cons

tituirse a la vez on una fu.ente de exportación. 

Tiene coruo f:i.nes científicos además, la fortJ1aci6n de -

eientifieos y técnicos, y de t�aw�jadores para la indus

tria y de la pas�a9 los cuales irlan s par,icipar .en sus 



respectivos paises �n las diversas actividades relaciona

das eon ella. A partir de esa con:ferencic Colombia estuvo 

rapreaantél.da por los Doctords .u.da.el Bspinoza �ay Y Ser

gio JJartinez !barra� se i.nici6 en nuestro pa!s la pesca -

industria.lo Ps.x-c loa 105.0 &n Cartagena. un pequeño gmpo 

d6 homb1""et1 elllprendedores habían organizado una pequefia 1!! 

duatri� oepecifieementé un señor de apellido Chuster y un 

I.rléíú;1.d,s, el se<tlo:t" Wagnua l!agnusaon, fundaron 'Qlla pequeib1. 

compa'ñia 11dG.que:;. .a que ll�a::ron VIKINGOS LfDA. esta peque

fia �mpr$Sa tGuía -un. solo barco de regular tamafio y luego

a los poco� ue�ea� dado el exito de las actividades reali 

zadaa pudo adquirir un nu�vo barco de mayor tamafio. Los -

resul.tadoa 1 espa�ificSúlente en la pesca de camarones fue

ron aatiafn�orios ya qua sobrs este renglón se mostraron 

interesada.a las corupa.ñie.s internacionales que procesan ali 

mentoa y bi�.ndaX"f'n a. áfrta empresa. la oportunidad de adqui

rlrle el eama.r6n congsl�do pa1 .. a. lle�arlo a loa Estados Un_! 

dos. Mas tarda este gru¡,o de emp1'"8Sarioa l.ogra.ron traer -

cineoa bareos de ot�oa paises con mejor organización pes

quera en calidad de ar.eenda1llien-tos y empazartln a rec.J.bir

el aporte 7 ben�ficiv de nuevas t,e1'1icas pesqueras. 

Este eafu�r210 se vid m!s tarde �eri.amente· afectado cuan 
-

do el gObierno Colombia.no tom6 la detennilu:.:16n de dar -

fuerte implu�o a loa asti11eros Colombiano� ubicados en 
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la no existencia en Coiombia de compañias de gran embe?'@

dura era rucjor penuiti� continuar la política de arrenda

mien·tos de alguna.a embarcaciones eon el fin de que la ma

no de obra Coiombiana fuera adiestándis� en el manejo de 

es'te tipo da actividades, de la� nuevas t<3er.i1eas y podel.1' 

hacerse a los equipos miá.a modernos existentes en el mome,!; 

to� Los esrudios de factibilidad se decidieron a acometer 

un pl"'Ogt<tili.a ser:l.o de constnicci6n de ba:rcos pesqueros en 

los astilleros Nacionales qua ya se habían construido �n 

le. ciudad de (fa.l:·'tage:na; eata t,sis tuvo el:i to Y.
, 

a�i se 1�

g?"ó tsner del gobierno 001ombiano el permiso para traer

10 barcos Japoü��ea bajo contrato dé tripulaciones extran 
-

jeras e:;q1ertas y pertenecientes a patrones que conocían a 

fondo aste negocio. 'En este momento ya empieza VIKINGOS a 

tom��, su car�cter de monop&lio y empieza a dejar de ser 

la. pequeíia indttst;ria qu.e se habia iniciado bajo iniciati

va de a16'tl.n·OS Colombianos y de· algunos extranjeros en nue.!! 

tro país. 

Por iniciativa de ia misma Corporación Financiera del 

Nvrte el Docto'< .. Espine.za. Gray quien hab!a sido uno de los 

motores pa:ra la consecuci6n de créditos v la ampliazi6n 

de la emp1"'esa f:u.e n,ombrado presidente financiero de la -

compañia de · 'IKING1 >, cargo que ocupa en la actualidad. 
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En ese m.omen·i;o l.os a.t.tieffos de los diez barcos que trabaj,2n 

para la compañia VIKINOOS
11 

informaron a la direcci6n.que 

debido. a diferencia.a en:"t;,:•e ellos y ia empres decidían lle

Val'."Se las e:m.barcecionee para venderlos y liquidar el ne� 

cio 0 si't;1.1aci61:.1 que fu.e aprovechada por VIKINGOS, que con 

nue�os apo:r.tee de capital to�aron arrendados los barcos e_! 

m.eroneros para con·�inua:r as! bajo su propia direei6n al m_! 

n�;jo de la empresa y la utilización de estas embarcaciones. 

Ai:::uqu.e el proble:i:aa había sido solucionado parcialmente 

la misma mai·eld � del negooü>
11 

aus utilidades y los merca.dos 

que se l®s hacia en los Eetados Unidos fueron exigiendo C!, 

da vez te:i..er qué adquirir o, hacert3.J a nueves embarcaciones. 

El :misiuo Dóci,or Espinosa Gr�· con su ecntacto ante el !il.! 

ti tu·to de Fomento Industz·iaJ. ( IFI) Inatí tuto Descentrali

�a.do del G-o'bisr..,1.0 Colombiano, cuya funoi6n ea la de pro� 

ver el ci•ocimit;.n.to y desarroll� ind.uatrial del pais, pla;a 

te6 l.a necesidad de otorgar un p�s·tamo por el 80% del v.,2, 

lor de 10 ba.reos r1ue,"Cs y :La. opol'.�tun.idad de un cr� ii to P!! 

ra el 2v� de valor de otros cincos barcos, los cu.a.les se

rian pagados �1or VIKL,jGOS ¡?_,�tilleros internacionales para 

la construcción de 10 embarcáciones nuevas con to.dos los 

requisitos de p�sca moderna. Aqu! se empieza ya a notar -

como la el4&e dirigente manipula loa elementos del Estado 

pa�a su propio proveo'ho, porque-�l �dñor Espinoza Gray se 
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constituye asi en un resorte de desarrollo para la empresa 

y la e.dquisici6n de pristamos de las diferentes entidades 

creditioiae del Estad« tambian se empie�a a ser patente c,2 

mo el mie�o Estado se eon�ierten en elementos d� explota

ci6n de 1aa oonnm.idadea artesanales que no pueden hacerse 

a esos crlditos por la incapacidad. de contactos, por situ.! 

cionee de tipo edueacion.al, de f\ecursos y por no tener a

cceso a loa meean!a��a del Estado encargado de hacer estas 

operaciones, ya que la entidad encargada de promoverlo son 

entidad�s manejada� por el capitalismo. 

En los puntos siguientes vamos a hablar ya de la situa

ci6n de VIKINGOS en la aetual..idad es decir, que ha venido 

a constituirse el monopolio de VIKINOOS auspiciado por eJ.l 

Estado, �n manos de la clase dirigente �sesera.da por en

tidades esta.tale� conio el IPI, OONFINORfE, INDER.EkitA y e·:l. 

SENA, veramoa más ·tarde como el monopolio vairrigandose -

en toda la �otividad de la pesca a lo largo de la costa -

Norte Colombiana, de la Costa del Pacífico, desple.zandose. 

ein ningíin. �iramiento a las comunidades pesqueras tradiei� 

nales co .... -> la de !i!asajera,. Oienága, Pasaoaballo, la Boqu_! 

lla, Told, Taganga., �iohaeha y otros puntla de la Costa, 

cuya& oouuniG.�des b� han dedicado tradicionalmente a. la 

pesca a1-"teae.nal. 
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2.3� ES!imUCWRA MONO:POLICA DE VIICINGOS S.A. 

lm el punto anterior hemos es�ablecido los aspectos 1'!. 

lacionados al origen y a la fundaoi6n de Vikingos, a su 

&ecimiantv y a la foraa. como poco a poco con la �da y 

partioipaei6n de las entidades del Estado, ésta institu

ci6n ae ha ilo coDNirtiendo en \ln monopolío, que atenta 

contra las comunidades haciendo a la pesca artesanal ein 

que oíro�ea pára �eta poblaci6n ninguna pcaibilidad de 

mejorar su ai'tua.ci6n. 

En ,at� cap!t'UJ.o vamos a demost5fu.r como la estructura 

basiea de V.ikingos, la p$quefia empresa conformada por unus 

hombn,s con initiativa en la ciudad de Cartagena, ha ido 

constituyend�se ea un monopolio cuyos brazos alcanzan 1!: 

cluao a los E.B.u�u. al Peri, Venezuela y Ecuador. 

La eompaftia Vikil-4goa Ltdet, funda.da en el año ( 1.963) �!!.

ta integrada actus.1.m.ente por toda una red de empresas, que 

comprendM desde los frigorificos necesarios para la CO,!'!

servaci6n y al proeesa.. .. iento del pro�'1eto, le .. astilleros 

eu 1os ou�les at! preparan y constru:ye:n sus embarcaciones 

hasta compafiias comercia1izadoraa encargadas de 1a venta 

del 1-�c�do y del cani.ar6n en otros países especifica.mente 

$n el Japó� y en Estados Uni«os. 

4'3 



Uedian·te una serie do a.por-hes que han venido h.aciendo el! 

tide.des financiera como el IE'I, y la Co12poraoi6n Financie

ra del ilforte, V:Udngos cuenta hoy con dos Frigoríficos, uno 

ubicado �n la ciudad de Cartagena conocido con e1 nombre -

de 'Frigoríficos y Pesca de Cartagena S.A. del eual es pro

pietario Vibingos del 20¡-,� En 1a ciudad de Cienaga ,ata o

tro frigorlfieo que se llama Frigorífico de la Cost� S.A. 

el cual Vikingoa posee el 19,t. 

En loe aJ.r�dedores de la eiuJad de Carta�na funciona una 

compañia lla....ada. Pesquera Bolivar S.A. de la cual es Viki;E. 

go dueña del,�� de las acciones, y en ésta misma ciudad

funoiona una compa.Yiia que se llama Astilleros Vikingos del 

cual po�ee Vikingos el 59.7%, y la otra parte de capital 

[�ta distribuida en acciones, ya que la m,yoria de ��tas 

emrresas estan constituidad con el caracter de sociedades 

Anonimas, paro con la fuerte porci6n del capital controla 

Viki.ngos las deci3iones y las politicas de �sa compa.ñias. 

Asi misw.o es propietario Vikingos del 98% de una eom:p -

fiia que se llama VIKING SHRIUP CORPORACION que es la enea_! 

gada de la coC1erc1.h _zacién de la producci6n el , p6n y 

Esta.dos Uni.doa. 

Esta compañia fue cf'eada exclustvamente por Vikingos 
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Con el fin de darle mayor agilidad a 1os tramites de ª.! 

po1-ta.ci6n del produc rto final, eapecialm.ente del cam.ar6n, 

ya que ésta aparece como una entidad independiente de lli

kin4os, pero en la realidad Vikingos posee el 9S� de c&�i 

tal y v..tíliza a�i las ventajas y las esancionea impositi

vas que el Estado 1,� im:pone a las compañías Ltdas, y aqu� 

llas empresas que pertenecen a un.a sola persona ya que se 

asimila al grup9 d.e sociedad anomimas, pero si nosotros 

obaervarJtos, en l.a. práctica la posección del 98% de sus -

acciones le da un amplio dominio a la compañia Vikingos -

de Col.ombj.a S.A.,

En Oiena6a. funciona. actualmente ademas la compañia pes

quera. de Cienaga, que es una compañia Ltda, de la cual VJ: 

kingos posee el 38% del capital, y en asocio con el Sena 

e Inderena, la FAO y el gobierno Japones, Vikingos ha pue� 

to en mru.:�<!na un pL .. oyecto que ae .. llama. Fundación Na.ático -

Pesquera. del Caribe, a tra.ves del cual se istan formando 

las tripulaciones de los barcos y el manejo de redes y las 

diferentes t,cnicas que n.ecesitan la.s distL.tas embarcaci,2 

nes, ea deci:r. .. el Estado y las entidades Internacionales, 

aportan a las empresas privadas olvidando total.mente su 

función de perservar y desarrollar los 'fecursos de la co

munidad. 
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La aproximación de las comunidades dedicadas a la pesca 

artesanal, para poder -6:tilizar los fecursos que e1 Estado 

ofrece o posee sén nulas� en las aitu.aci6n éstas comunida 

des h�.n tratedo de agruparse a traves de cooperativas in

centivadas por el Inderarua.1 pero luego son abandonadas por 

eata entidad por los sucesivos c��übios de gobierno, y asi 

vemos oomo �t rtaa cooperativas han ido desapareciendo en -

forma euaesiV'a ante la incapacidad administrativas de sus 

mienbros, la no ens�ñanza o educación del Estado hacia e� 

11os, y la no preparaéi6n de la comunidad para una forma 

de prodttcci6n y comercialización de gran embergadura de 

ea.raeter iu.tlustrial. 
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VIKING-OS DE COLOMBIA s�A. y su VINCULACION MONOPnLICA EN 

LA PESCA INDUSTRIAL 

Gra.fico # 8 

ASTILLEROS VIKINGOS S.A. 

V!KIN SJL�IMP· CORPORA 
C?T.ON 

COllP.AfiIA PESQUERA 

�E CIENAGA LTDA. 

---·-----

l?RIGO:lD.?ICO DE 

-- PESQUERA BOLIVAR S.A. 

F'UNDACION NAUTICO 

PESQUERA S.A. 

FRIGORIFICO Y 

-

LA COSTA S oA. ::::::¡:; PESCA DE CARTAGH

NA S.A. 
-

VIKINGOS DE COLOMBIA S. A. 
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III 

Ph"'SCA ARTESJ;.NJ..L EN LA COMUNIDAD DE 

•l•A!'.f:ANGA ¡· LA PESCA IltDUSTlilAL DE V.!

KINOOS S. A. 

En este cap!tu�o vamos a establecer una comparación e� 

tre ia 1egislaci6n de la pesca costera en Colombia, cuya 

vigile.noio. y cumplimien:to esto. a cargo del Instituto Na

cional de los Recursos Renobables Inderena, el modo de -

produoción peaqa�ro de la comunidad de Taganga y la pesca 

induati�ial d� Vikingoa o el modo de explotación industrial

de peaea de Vikingos y su violaci6n de las norma.a legales 

en perjueio de las comunidades de pesca tradicional, paira 

constatarlo finalmente eon la actitud del Estado a.nge es

te proble:ru.a. 

3.1. LA LRCISLJ.CIOM DE LA PESCA COSTERA EN COLOMBIA 

El cu.a�.� de Agosto de 1.978, el gobier_o CvLombiano ª.!

pidió le. ley 10 de 1.978, m-edia.nte lz. oual. se dic-ear6n -

normas sobre vl mar terri·torial, zona econ6u..iea exclusi

va de pesoat la plataforma continental y otras disposici� 

nes señalando q_ue el mar territoria1 Colombi&.."' t sobre el 
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cual se ejeree plena scberania, se extiende mas all! de 

su territorio co:r.1tine:ntal. o insular, y de sus agua.a inte-

1:�ioros de tt!it::. al tura de 12 millas nauticaa o de 22 kilom!_ 

troa, o 24 m:i.11�.a terrestres"' Los buques de cualquier Es

tado gozando del d0:t·$cho de paso inj¿t:en·te a atraves del 

mar territorial conforme a laa ttormas del derecho intern� 

eional, p�N e1 pa10 se reserva 1a ex-plotaci6n de loe re

cursos· ranobab+es en esta torritorio Nacional. de tal for

mase oo'.Ufigs'..iraxou dentro da una seri� de disposiciones 

la qua .1.jodetJo� ll��i- delito eon·tra lva recursos naturales 

del mar tarrotor:.l!.i,1 en el :nuevo codigo penal Colo;tbiano. 

ltnt1--e ellos no� pe�itimos destacar el ca.ao de la pesca 

consid.e�ado como pe:t;rimonio N�éiol:!lal, a tr-avfs del cual. 

el Estado y loa partioul�s se obligan a participar en 

su eon"H:t!"t.m,ci6r.t.
i 

ftltu1ejo y racional explotaoi6n p&lt ser de 

utilids� páblica e l..n.te�Js social.� 

". La e1q·olución de la 1egie1aci6n pesquera en Colombia ha 

si<io 00¡1sten·tü a pa1�ir de este momento. h'n la. actualidad 

es neo-,sa:r·.r...> deataoar el haber sido incluido en el nuevo 

oodigo penal qué rige a volombia t..."sde el 21 de enero 

de 1�931. 

El eapitúlo den.ominado Delitos co ...... tr .... los recursos na-
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tural.es qua i.l)pon� pena de prisión de 6 meses a 3 afíos y 

multas de 100.000,00 a 20000.000,oo de pesos a quien in

curra en e�'ts condttc'tili elici ta.. El al"tieulo 123 del nuevo 

codigo pennl di.ce; Se califica como delito contra la exi_! 

ter).e1a y segurtd..ad deil Es�cado, la violaei6n de fronteras 

para la t.i.}..'l}lotaci�u de recursos na'tu.ra1es para aquellas 

pex·tiO?iL..J o entidades nin ol debido permiso o sin poseer 

la nEioion.nlidad Co1orí1biuna. El extra.njerm que viola las 

frontarau par& realizar dentro del territorio Nacional -

actos no nutox'1.!!:a.dos de explotación de recursos naturales, 

inc\U"ri.�*á de aoaerdo a esta legislaoi6n, eu pris16n de 2 

a 4 Eúios y w�ltsa de 50.000,oo pesos. 

Bata conducta pthliblG ee admite que es cometida con mu 

ch,-'3. f:freeuen\;i.:1, ·por ba.rcoe extranjeros que penetran en l

las ag�s.- llacione.les, debido a la inoapat!idad física, 9;

insti tu:ciorial del. Eid;ado Colo:a.11liano para defensa y per

servacitr1 d� e aos raeursoa y por la indif ereneia con que, 

el pa1a a mirado mis mares y el abandono de sus costas. 

La evolución Ugica de edta 1egislación consagra las 

diaposit.ioMa ant�riom�::1.te ei ta.das como de1.i to responu

den asi a una nucesidad social que el país venia rec1ay 

mando desd� tiemros atrA.s, pero que necesitan tal eo�o lo 

h&mos o .;itableoido d.:1 la s.....fieiente implementación de ele-
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mentoa fisicós y perserv�i6n d.e estos �cursos. En lo -

que toca a la i:>aaoa artesanal y a la defensa. de los reeuI 

aoG de pesca costera emmeiamoa los aigu.ientes aspectos: 

En el afio de 1.973 expidió la ley 23 del 1--espectivo año 

y poateriom8ñte el decreto ley 28 11 de 1.974 parte dec! 

ma del libro aegund� los cu.al.es fueron reglamentados en 

al año de l.v978 del dec1"'6t� 1681 del acuerdo # 32 por el 

cu.al se ha re.glamentado expanai6n, procesamiento y come,!'· 

eie.li2ació� d� NOt.lraos hidrobiologicoa marinos a traves 

del Insti·í:íuto Ifacionsl de Reeur-aos Naturales Renobablea 

con el eual el. país entr'ft a legislar lo que constituye -

é.ste· tipo die, ree�ós, u explotación y mane jo. 

Se eonsid�ra en est� eodilo como recursos hidrologicos 

aciualloa bienes naturales de la Nación que comprenden 1os 

existe11tGs �n las a.guas territoriales y jurid.icionales de 

la Rein1.bl.iea; eoan estas Nal'"i:tima y fluviales o lacustres. 

Se encuent�an ssi som0tidas aJ. ambito de los Recursl�

Ifaturales las agttua interiores s el uar t ... ..i:�itorial in

cluida la zont11 ,�c:onomica donde se l'"ealizan las activida

des de pesca. 

Eat6 c6d.igo d� recui:aoa Na.tura.lea y sus decretos regla 
-

mentarioa def ·;.ne como recurso:::; hidrobiologicos \.il. conju.!! 
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to de organismos animales y vegetal.es cuyo ciclo de vida 

se desenvuelve por completo cc1ntro dt:il medio ae'l.1.atico y 

sus productos� La pesca le dGfine como el aprovechamiento 

de 1os Recursos Hidrobiclogicos o sus productos, mediante 

e.ap·tura erlraci6n o r.ecoloei6ne11

S-.: cla�i.fica la pesca de la siguiente manera: 

A!i'J:ES.Mt.4.L; O-u.ando se realiza con personas natura.lee que 

ee incorporan a esa actividad su trañajo a -

ttJru�oa de cooperativas o actividad persona1, 

y o-tras asociaciones integrados por pescadores 

u:t:!.li�ando sistemas propios y tradicionales. 

nmUS2ll1A.L; CtA·a.ndo ae realiza. por personas na:turales o j!! 

11.dieas por medios y siutemas propios de una 

aetividad productiva de media esca.la. 

ne· SUZSifIDi'CIA; Ef eeti.Lada sin animos de lucros para pro

porciGnar alimento� a quienes lo ejecutan 

"3 sus familias,.· 

CIENTIFIOA; La real.izada eon fines de ii 1estigaci6n y es

tudio .. 

DEPORTIVA.; Le efectuada para la recreación swi otra e1a

se de fillalidad asimismo. 
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Además e�. raz6n de ltlf,.-u" donde se rea11za. la pesca se 

clasifica e�: 

FLUVIAL; La <r e se rai�1.lza en corrientes de a.gua dulce � 

LACUSTRE; La que se ha.ce en depositoa de a.guas dulces o 

salobres. 

MARITIKO; La que se ejecuta en mares y ooet..ilos. 

La �gl�ntaci6n jl.'1r!dica contempla igl.\8.lmente impor� 

tantea disposiciones sobre la �oVilizaci6n de ejemple.res 

o productos _sobre la NacionaJ.izaei6n de embarcaciones y

eobre :ta formul.aci6n rlel fom.ento p&squero. 

·Prohibe explicita.mente estre o-tros re�<:>nes los sj�

entes: 

La util::.Zaci6n de explosivos y sus�ancias venenosas que 

condu.zean a la muerte y al aletargam:.�nto de los indivi

duos de especies hidrob;_o�.6gicos�· 

La u'til "_"ia.ci6n de apa.re�os, redes o a:para.tos de arras

tre o ine!tnm.entoc no utilizados de especificaciones que 

cornapond.au a f.-"'tem;nados lugares en los cuales su U.,i, 

lizaci6n �eya en pe�jUC�óS de la famia y la explotaci6n 

de este recurso, tal como sucede con ioa elementos de la 



p�dca industria1 utilizados por los be.reos Vikingos S.A. 

en la costa con pe$cioa de las comunidaded na:turales (1:,2 

mo veNmos mas adelante. 

La pesca con ar�as de fuegos, la pesca agitando las a

gues produciendo ruidos con pal.os, piedras y otros obje

tos para obliiar a los paces mallarse en las redes o p8.118 

eubirl<.> .... en de.terminados lugares. 

A%"r(\.jar un tatidio aouatico permanente o tempora1, pro -

duetos o suste:n�ias o desperdicios que pueden oau:. . .Jr da

ños a 1a vida aouatiea en general.. Articulo que es viol� 

do en fonia permanente por las embarcaciones de Vikingos 

sl anejar sus desperdicios y combustible quemado, en las 

eostl:?..B O<)tt obvios perjueios de las oou..ilrlidades pesqueras. 

Ad��da el codigo de loa Recursos Naturales en su decre

to reglamen:cario prohibe tambien rea1izar actividades de 

pesca.sin el permiso correspondiente. 

Movilizar ejemplares o productos con el sa.1vo conducto 

correspondiente fuera de la vigencia del mismo para mov_! 

lizar mayor cantidades de especies difert.ates a las unp_!! 

radas en i:1 i:l u.e 1 $ 



Este es otro de loa artículos que es viola.do por la -

pesca de Vikingo pueato que la pesca está autorizada pa

:x•a la explotación del caniar6n y como veremos la.a redes 

de ar-rastra sin discriminación ninguna clase recogen no 

solo el OeJ4at"6n, ail'l.o la pasea mayor, la pesca menor y 

loa mi.:.:n-nea c1.·ia.deroa de pescado, ya que lo expresan los 

marin®ros de eataa cmbarciones, las redes llegan hasta 

las piedras del fondo del mar, cu.ando se aplican a las 

co�tne donde la profur1didad del mar es menor. 

En tarm.inoa gtJneralea 1·0 anteriormente expuesto en un 

��ml�n de las disposiciones jru1.dioaa de caracter gene

ral que si fueran a:plica-da con exaetlttud y la urgent!:La 

que merece� cordormar!an uno de los sistemas mejor es -

truotu:rados del pa!s 11egún opinión de expertos en l.a ma

teria. 



.En este punto v.amos ubiea.r el factor principal de l.a .! 

eonómia de fa.ganga Cémo es la pesca., den.tro del modo de 

producción Ca.pi tal.ista, por lo cual iniciamos esta parte 

caracterl�a:i!ido la. 1,-(!;aca. de f aganga como una pesca. Artes_! 

nal qu� we ajusta al nQdelo trwlieionsi de la pesca ea nue� 

tras comwliidooea pesqU$l"'8S de la costa Atlhtica, eon la 

utilit;tteión de ·el.Ermetltos tales como: el chimohorro, el a,r 

pón, la et�rraya, $l anzuelo, los traama.yos, botes de ma

dera y v�la� y eh al.gunos casos nmy pocos por cierto, de 

MOtGl"$ 

Dentro del esquema de les diferentes tipo de pesca que 

pNsent�os en el capi tul.o anterior, ha.ciamoe aluci6n a 

1a p�Bea de su"bsisteni�ia, la pesca comercial, y la pesca 

ind:u.strial .. La pe�ea en Ta.ganga. puede ubicarse en los dos 

primeros niv�lea, ea decir, a la pesca de subsistencia� o 

a la p0sca comercia.1. 

La. Jlt)soa ch� subsistencia 1a realiza�.:.el. :..pescador qt�� es 

due�e de Ut'l� pequaffa embareaci6n.con elementos rlJ.f.'q radi

mentarioa, gen'(....:�al..lllente cuenta c...,r ... �l a.nzuit:1le y en alga.-

nos casos n:..!'fly liini t .ldos un ·chimchorro '1 una red y la uti

lización del W: .• \..ate1o, en sú mayor parte ') peseadores cuyo 

volumen de produoe16n es -'t...m limita.a..,; que a duras penas ale8!! 
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za para producir tma econ6mia de subsistencia, y aquellos 

pescadores que generalmente lo hacen en grupo, pero que 

por lo soatoso de los equipos y el mannjo de embarcaciones 

en los cuales puedan participar 5 a 6 seis hombres se ub1 

ca la poseci6n de estos elementos en mano de un individuo 

que vamoa a llamar " el pequeño monopolista " en la comu

nidad pesquera de Taganga. Este pequeño monopolieta esta 

considerado como aquella persona que poseen 3 o 4 botes 

algw1oa de motor la mayoría. de vela, que es dueño de el! 

mentos un tanto más sotiaficados de pesca como un chimch� 

rro o una ata.,:i·ajta cuyos valores oscilan entre los $5.000, 

oo peb.:JS y 116.000,oc;; pesos dependiendo si '"'.3tan hechos de 

pita o de neylonp 
y otros elementos que permiten cierta 

comodidad en la pesca como las neveras para la conservae-i 

ci6n del pescado que facilitan estos elementos da trabajo 

a loa grupo de pescadores, con la condición de que el 25% 

de lapesca va serle entregado·a bambio de la utilización 

de estos implementos y el restante el otro 75% va ser ve� 

dido con exclusividad a ellos. 

Esta si'l:;uaci6n convierte al pescador de por si n. un de 

pendiente de es�ns personas, ya que la unica forma de co

mercia.lizaci6n del pesc .... do es a tl'av�s de esta persona que 

pasa a se� lim. intermediario entre e1 productor, el pesca

dor y el cons1.A1nidor final, ya que este monopolista o in-

57 

J 



termediario principal, vende la totalidad de la produccíon 

a las que se llw:nan las ºrevendedora" que son personas de 

l.a míoma comurtid1:.cJ. que se encargan de llevar el pescado a 

loa pueblos vecinos, especialemsnte a Santa Marta. 

Se da en-tcnces asi
1 

una dependencia total, puesto que111:a 

mayor parte del inBreso del pescador o la totalidad de sus 

ingresos, viene a depender así de la gestión de este mono

polista., c1:·.,fuidose un circulo de dependencia cada vez mas 

estrecho pa.ra las posibilidades del pescador. 

�"n este sentido varftos analizar otros de los aspectos; el 

por que se da ésga relación de denominación o de subordin� 

ci6n si:r1. que la comunidad intente romper esta situaci6n: e 

xisten factorss de tipo social y de tipo cultural, que con 

tribuye11 a que esa situación se haya dado tal como la poca 

tendencia del pescador al ahorro, en aquellas temporadas -

que puede considerarse buenas, y al hecho de que cuando��� 

ta en un.a misma hay una buena produúci6n, por·la misma con 

centraci6n de epoca y los defectos de comercializaci6n de 

.ld. producción artesanal., efectos que tamb::..)r. se palpan en 

la agricultura, cuando hay una abundancia de producción ba 

jan los precios, cuando hay escases quie� explota esa si tu.a 

ci6n de escasea es el intermediá..1.·io, ya que realmente el pes 

cador tien, muy poca oportunidad de ejercer sobre el pre�io 
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El pesealor, tradicional.mente ha tendido sus redes, sus 

trasm�oa en las playas cercanas sin que exista una inte

rrupción er1 la ac·tividad pesquera con la ;,. ;tividad turis

tica, sin embargo, con lü presencia de los barcos Vikingos 

en las playas, las grandes redes de arrastre y los imple

mentos de la pesca industrial de estos barcos, destruyen 

loa trasmayos y las redes de los pescadores con grandes -

perjuoioe para-la comunidad. Asi mismo, estos barcos des

truyen las playas y contaminan el agu.a con el derrame del 

combustible quemado, de los elementos de desechos sin im

porta1.�1es en la práctica lo que a la comunidad suceda res 

pecto a su �eonómia, que depende en un 80% a 90% de la ac 

.tividad de la pesca y del turismo. 



3.3. EL MODO DE BXPLOTACION DE PESCA INDUSTRIAL DE VIKI! 
GOS S. A. 

En esta patte desart"Olla.m.os en comparaci6n con la parte 

anterior lo que es el medio industrial de e1-plotaei6n de · 

la pesca de 'Vikiugoa y su vi.olaci6n de las normas 1ega1es 

del Estad.o. La peaea de Vikingoa, como se ha establecido 

en la parte donde se �aee la descripción de la empresa,� 

bedece a las u.l timas t�cnicaa de la pesca industrial y 'e,. 

reim.e los avances de la t,cmea mo(ierna, que én este e� 

po se han desarrollado a nivel mundial.. Cuenta con la as.! 

eor!a y partioipaci6� de gobiernos como el Estados Unid�es 

y J�p6n y da algu..,"las empresas internacional.es de las cu� 

lea participa Vikingoa como asociados y en algunos casos 

eomo organizador y entidad que tomo la iniciativa para la 

oonfomaeión de algunas de elle.a évmo la Viking Sehrimg

Corpor-i..it!on. La forma como opera. la pesca de Vikingos, y 
,. 

su comex·oial.izs.ei6n. se dá dentro de lospparrunetros, que 

aplicamos al anAlisia de la pesca en la eomunitad de Ta

ganga, oomo la extra.oei6n del pescado, la comercia1iza -

ci6n y la posición de los productivos o inat1· . .mentos de 

trabajo .,

En cua.n..to a la extracción, factor que guarda un nexo d_! 

- recto con los im:plementos. de trabajo, e:t.;. el caso de la pe�

ca industi"'ial, encontramos barcos de gran tamaño l.lamatias
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pesqueros o camaroneros, de 5 a 6 t�neladas de capacidad, 

con motores y grandes apt1retj.os, y con unas redes que pu� 

den llegar a medir hasta 150 mts de longitud que al ser 

hechadas al ag¡..ia y una vez extendidas en el agua, se a

brens su parte superior es oostenida en la superficie por 

Ut�as boyas y la parte in:ferior con unas plomadas, descie_!! 

de en algunos casos hasta una profundidad de 8 a 10 mts

arraatrando con el impluso que le da la embarcaci6n, to

dos aquellos elementos que vaya encontrando a su paso. El 

eamarán que es el objetivo de esta pesca es un elemento 

de un tEunaño bastante pequ�ño, por lo cual los ojos de 

lan redes u orificios a través de los cttaLes pasa el a

gua, deja atrapado en la red los elementos pequeños, lo 

cual incide a que todo pez que sea mayor que un camarón 

va a quedar también atrapado dentro de eaa red. Además -

en las aguas poco profundus es"ta::$ redes tienen el incon

veniente que las :pihimadas llegan hasta el suelo, y con 

la potencia de los motores de los bareos arrastran todos 

aquellos elementos t les como el -1.racol, le.s almejas� -

las c-..ncho.s ma:cinas y los lugares o sitios de desove o 

las cuevas y sitios donde Je alimenta el pescado, acaban 

con la uardina con el :pl.m.ton y con el pef.wado pequeüo -

qua son elementos e partir de los cuales se inicia lo qae 

se llama la cadena biolé' -�ica, es decir, el paz de mayor 

tamaño se alimenta de el de menor tanu-..... io pero si se aca-
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ba el de menor tamaño, lo lógico es que el de mayor emi

gre a otros sitios, donde pueda procurar el alimento. En 

las costas cercanas a las comunidades pesqueras a los en 

senado en donde generalmente se produce la cría del pes

cado, el pescador tradicional por instinto, ha escogido 

los mejores sitios de pesca. Vikingo a través de los ra

dards y los estudios que hace en sus laboratorios, ha de 

tectado también estos mejores sitios, y como los capita

nes de los barcos no reciben sueldo al igual que la tri

pulación ue sus barcos, ellos ganan por la produción, lo 

que los obliga a violar lo establecido sobre la pesca co� 

tera y a procurar aumentar su producci6n sin procuparle 

el grave daño que ocasione en las comunidades de pesca -

artesanal y a las comunidades de pesca tradicional, así 

encontra.mos en Taganga, la Guajira, Cienaga. y otras com:g 

nidades estos barcos en las noches en donde los pescadores 

de estas comunidades a.bren sus redes. 

Los barcos los atraviesan y los destru¡,en sin ningun -

miramiento y sin que les autoridades intervengan, puesto 

que como hemos vis'to en el origen de Vikingos, esta se -

conformó de uno de los grupos económicos y políticamente 

poderosos en el país los cuales p�8den influir en los di 

versos niveles del Estado. 



Posee Vikingos, en diversas ciudades de la costa como 

Tol�, Coveñas, Ciénaga, Uartagena y Santa Marta, una red 

de frigoirlficos y en barcos frigoríficos a los cuales los 

camaroneros depositan su pesca que es pesada y le es ano

tada en una tablilla acumulativa de la producción, �sta 

pennite a Vikingos disponer en cualquier momento y en cual 

quier lugar de una cantidad de producci6n con los cuales 

influye en el mercado en forma decisiva ante las comuni

dades pesqueras tradicionales, ya que éstas con la pérd:i:

da ele los lugares tradicionales de pesca, ven afectada su 

capacidad de producci6n por lo q�e poco a poco Vikingos 

se va apoderando de los mercados en detrimento de estas 

comunidades pesqueras, con la ventaja de que la comercia 

lizaci6n del pescado lo hace Vikingos en una forma dire� 

ta, a trav�s de la organización de pequeñas empresas suE 

sidiarias. Nosotras encontramos que en cada una de las 

ciudades existe una come1·cializadora de Vikiugos, que es 

otro de los factores del monop6lio de ésta empresa, ya 

que ella misma es la intermediaria de sus propias comer

cializadora; hace la extracci6n del pescado sin necesidad 

de tener que pagar el salario ni prestaciones sociales rii 

mantener nL�gt.ma obligaci6n para con los marinos de estas 

embarcaciones, puesto que ellos ga.�an de acuerdo a la pro 

ducci6n y adquiera la totalidad del pescado a un precio 

que ella ha estab:1 cido . ,n los capi tenes de la embarca-
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cionesl'Es propietario de los mecanismos y de los sitios 
� 

de lA conservaci6n del pescado además, la empresa vende a 

sus misma empr·esas comercializadoras, la cual va obtener 

una utilidad, apareciendo ante el público y ante el con

sumidor que la operaci6n comercial la está realizando una 

empresa difer·ente a VIK1NGOS, pero en la práctica es la 

misma entidad, a trav�s dd;una serie de subsidiarias; de 

esta forma se .completa el círculo que poco a poco va a ir 

incidiendo y oprimiendo a las comunidades de pesca tradi

cional, q_ue en el caso :particular de nuestro estudio afee 

ta a la comunidad de Taga.nga, no sólo en curu1�0 a la pes

ca se ref1.ere si no en �uantosa la explotación del turis

mo puesto que acaba con las posibilidades de segu.ir explo 

tando e;. rte renglon como veremos más adelante .. 

3.4. LA ACTITUD DEL ESTADO FRENTE A LA COMUNIDAD DE TA

GF.}fGA Y SU PROBLEJ:íLA CON LA EMPH.ESA VIKINGOS S ,,A .,

Para artal�zar este punto de lo que es la intervención 

del Estado e:n la problemé:tica de la comunidad de '.l'aganga
,,

y especificell'lente lo que respecta al problema de VIKINGOS, 

nos hemos remitido a las tres entidades con las cuales la 

comm1.idad de Taga:nga se ha relacionado :para aténder este 

problema, Jomo son; Inderena, CapitB.L�Ía de Puertos de SSf; 

ta Ma.rta
1 

y la Inspecci6n de Policía de Taganga� En índe-
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rena. lo hemos tcu1ado como_ una entidad de tipo estatal na -

cional, ya que es la encargada de velar por hacer cumplir 

la legislación sobre los :r·ecursos hidrobiol6gicos
1 

y la 

conservaci6n y for�a de las especies; la capitanía de pue1: 

to porque es la entidad de tipo policivo encargada de marr 

tener y de sancionar aquellas embarcaciones que violan las 

posiciones de pesca existente, y la Inspección de Policía 

de 'taennga porque es el sitio más directo al cual puede _§; 

cudir la comunidad con el prop6sito de hacer presi6n res

pecto a su problema.. 

En cuan.to fa la vista del Inderena,· la actitud de esta e!! 

tidad réspecto al problema de Vikingos, nos percatamos que 

sus funcionarios son elementos que representan al Estado 

que se ha.,i ubica.do a.entro de la conceµci6n que orienta nue� 

tra burocricia, que le constituye un elemento más de explo 

taci6n para la comunidad y para la clase trabajdora, astQs 

funcionarios manifestaron qué su acci6n se basa en el mar 

co legal que establece la cons�itucción y sus diferentes 

reformas a través del e6digo de los i·ecursos naturales; y

expresa.rt que estas disposiciones establecen que en �as 

costas c�rcanas a las playas, no deben aplicarse las redes 

de arrastre� ya que <::1.unque esto reunen las condiciones de 

tipo �ientifico y t�cnico para la pesca a escala indu� 

trial, perjudican los criaderos y el cumplimíentc de sitios 
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\. 

biol6gicos de lae especies al pescar tanto en los lugares 

de "desove n oomo en los 1ugares de alimentaci6n. Por eso 

señalan ello$ que la parte negativa de la situaei6n de es 

tas comunidades pesqueras, es la desprotecci6n para defen 

der sus intereses y que el Inderena es la entidad enca.r� 

da de velar por es·�as com:unida.des; y en el caso de suceder 

que no se cumplan las disposiciones y de que se violen los 

pescadoree deben dirigirse a esta entidad, previa una de

ma."'.1da hasta la lnspecci611 de Polícia. correspondiente para 

que el Inderena pueda adela..�tar l�s g�ft!tiO:JMBdel caso, qua 

registrará ei Indere1'1a las denuncias presentadas 'POr la CX> 
-

-

munidad.as de Tol'li y 6oveñas en la que los pesqueros tipo 

Viki:ngo se acercan a una distancia considerable de las CO.§.

tas a e�eotuar faenas de pescas con redes en el 8.t:,oUa, ori

ginando con ellas la captura de diferentes especies pequ� 

ñe.s
f 

las c_tales tienen que votar el agll.a después de ten�r 

la a. bordo por va:rios dias .. Ta.m.bien suelen con frecuencia 

acerca.:.c·se a l ...... s poblaciones de las costas a abas.tecerse de 

alimentaci6n) satisfacer algunas necesidades y derramar y 

ahhicar en estas costas hidrocarburos al mar, trayendo co

mo consecuencias la contaminación frente al agua de aque

llas :r.:;"-'j_on�;::, donde habitan éstas_; comunidad.es, sui'riendo 

además los pescadores la ropt;ura de las trasmayo� y de sus 

�edes, de propied2d de los indígenas de la poblaciSn
7 

de

jándolos a .;stos c_·ssprotegidos por :.t.lgun tiempo, Yé>. que es 
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tos son los olollientos que constituyen su modus vivendis -

hasta cue:ndo se falla e. s� favor el pago del daño causado. 

Cuando llega a ccnocimientc de la autoridad portuaria re1 

pectiva, ejemplo de Taganga, la capitanía de puerto de Xan 

ta Marta, ha la correspo11diente investigafi6n confonne a 

disposiciones vigen·tes al respect!.l>, y si de ella se des

prenden hechos violatorios de la ley se imponen multas a 

la empresa pes(luert't.t propietarios o armadores según el ca 

so, con sus correspondientes pagos aparte de los dafios cau 

sados a los interesados, y se hacen las observaciones a -

los patrones de pesca y a los armadores. El problema es 

que los pocos recursos que tienen estas comunidades difi

culta que ocasiona que el fallo sobre la violaci6n de una 

de estas disposiciones puede demorarse ��is, siete u ocho 

meses o años, mientras ta:t.co él pescador queda en una total 

invalide� y si .... mayores medios de producci6n y de -.trabajo. 

Adem�s estas comunidades no poseen la capacidad i"'ltelec

tual para cumplir los pasos precisos y �ierden mucho tie� 

pJ, puesto que se dirigen en ocasi0nes directamente a la 

capitania del r)ue::. ·' o sin haber pres0ntado la denuncia co

rrespondie•. Ge en la inspecci6n de polícia• omiten detalles 

importa�tes o no es v§.n aplicados bajo una organización que 

posea al6'1.L"1.a- personería jurídica y le de así. mayor vigor 

a sus demandas. 
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analizados en el siguiente capítulo conjuntamente con la 

intervenci6n d.e la Coopera.ti va y del Bienestar Estudian -

til. 
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IV 

EL TRABAJADOR SOCIAL Y LA ORGANIZACIONES 

DE BASE ;,.N'1$ EL PROBLEA1A DE VIKINGOS S • A. 

4.1. LAS ORGANIZACIONES DE BASE DE LA COJ\IBNIDAD DE TA

GANGA ANTE EL PROBLEMA DE VIKINuOS S.A .. 

Como hemcs denunciado anteriormente son basicamente tres 

de las organizaciones de base existentes en la comunidad 

como son, El Bienestar Estudiantil, organizaci6n de estu

diantes de ba�hillerato que estudian fuera de la comuni

dad ya que no existe un colegio de bachillerato en la cg 

munidad, y que se han agrupado en defensa de los intereses 

de esta, La Cooperativa de Pescadores de Taganga, la cual 

cuenta con un numero de 54 ofiliedos, y que hasta el mo

mento viene siendo la entidad envareada de aglutinar en 

su seno a la comunidB.d de pescadores para intentar romper 

la cadena del monopolio de comercializaci6n del pescado y 

de la posesi6n de los elementos de producci6n, finalmente 

La 1�cci6n Cou..t....aal, entidad ci ica de encargada de atender 

problemas talas como la construccién de parque, mejoramien 
' 

• 

to de las vías, transporte et!=', que w-Jl1 

cou. las dos organizaciones fmtes anotadas. 

sus efuerzos 
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Actualmente la Cooperativas de Pescadores de Taganga, 

ctj.entt.i con los sie,uiente implementos que pone a dispoci6n 

de sus afiliados un terreno propio, wi edificio con dos -

cuartos, dos �avas de icopor para la conservaci6n del pe� 

cado, una lancha de 11 mts de longitud puesta al servicio 

de los pescadores a través del contratos de arrendamd.ént:o 

o participación en el valor de la pesca, un bote salvati

das q_u.e explota la cooperativa para las actividades del tu

rismo» equipos de oftcina tales como sumadora, maquina de 

escri1ür y un chimchorro .. Estos elemen·:.:;s fueron adquiridos 

inicialmente «omo un auxilio otoiJgado de la Cooperativa de 

Pescadores de Puerto Rico por valor de'$200.000,oo pesos 

los cuales fueron aprovechado por esta Cooperativa para a

dquiri:r estos elementos los cuales han enseñado en su lu

cha :para. ir dotando poco a poco a los pescadores afiliados 

de estos elementos e ir incursionando tambien en el terre

no de la comercialización de 1a pesca. La Cooperativa con 

ciente del problema que repreLenta la presencia de los bar 

coa Vikingos en la localidad, por eso ha aunado sus esfueL 

zos con la i:asti·tuci6n del Bines·l.�.r Estudiantil quien ini 

ciado movilidad de la comunidad alrededor de exigir la pre_§ 

taci6n de sus se1-vicios, El Bienestar Estudiantil, por ejé� 

plo, ha montado una obra de teatro que vie...,.,.:: pres2nt�.ndose 

en algunas instituciones de la ciudad de Santa Marta y o-

tros Murücipiod y que de.1 ... tro de los propositos de esta m� 
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nografia de trabajo de grado est� su presentación en Ba

rranquilla en la cede de la Universidad Simón Bolívar. 

Fue eatas actividade.s, de las diferentes acciones que -

han emprendido laa instituciones de la comunidad hay su.fi 

ciente::1 muest�as como para ilustrar la decidia de las aut.Q. 

ridades Colombianas enca:tgadas de a'tender esta problematica 

la Capi ta.nía ae· Puerto de Santa Marta, ha prestado poca .a.

tenci6n� de lo cual se deduce que en este m�mento se re -

querir!a de una mávilizaci6n de masas alrededor del prol:Ue 

ma de Vikingos para poder impactar suficieB.temente y logar 

una mov1.liza.ci6n o una atención. de la maquinaria del Esta 

do en el problema de Vikingos en la comunidad de �aganga. 

J:. 
Ante esta situ��i6n se nota a primera vista la falta de 

un esfuerzo de�� y motivación de la comunidad 

que logre despertar en ellos el inte:ces com-6.n p�a enfre.n 

tar un problema, que a la larga afectará a toda la comuni 

dad, generando desempleo y promoviendo asi la emigraci6n 

joven a Santa �arta y otras hlunicipa1.idades-

4.2. EL TRABAJADOR SOCIAL ANTE LAS ORGANIZACIONES DE BASE 

No podemos habl,.r de que se ha haya hecho un Trabajo S.Q. 

cial. en la comunidad de Taganga. En ese aspecto existen -

r, 



muchas limitaciones en ouantc a la pa.rtioipaei6n del T�.! 

;fador Social. como yn'iJfesiona:l dentro de un plan integra.

do a dirigir, promover y orientar a ,ate tipo de comuni

dades� 

Nuestra monograt·ía p1antea los problemas vividos por un.a 

oomunidad cuya 1-epetici6n en otras de estructuras similar, 

es mae que una realidad, ya que en nuestra prensa es poei 
-

ble encontrar 1as repetidas quejas que las comunidades peR 

queras nativas de la coata At1a.ntioa, presentan continua

mente a t�nváe de la prensa ante el gobierno, tratando de 

crea.1· y generar antenci6n ante su problem�tica. 

Una 1ntervenci6n de1 profesional de Trabajo Social, i!! 

plica.ria la forinulaci6n y ejecución de un plan de trabajo 

alrededór de las organizaciones de ba.ee existentes con a

fin de dotarlas de un recurso profesional capaz de inte

resarl&a y movili�arla� dentro· de la oomunidad de Santa 

marta, oom ba�e en 11· .. ,iJ proposi tos elementos, de crear iB 

centivos hacia la MOViliza.ci6n �e la eorounidad y de propi 

ciar lae elq)resienas de su� sentimientos, y de sus probl� 

mas anto otras institucionea como la Universidad y los� 

dios e�tudiantiles, aprevechandQ algunos eleme�tos como el 

grupo de .�atro. la Cooperativa de Pe�oadores 1 Bienestar 

Estudiantil de la comunidad. 
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Con �l animo de contribuir al desarrollo de la comunidad 

de !faganga, nosotras oor.ilo Trabaja.doras Sociales partimos 

de la eoneepei&n de que el desarrollo de u.na comunidad no 

solo es la. em¡,eraci6n de et.ta problemas y limitaciones de 

orden material, que en este caso ee concentraría la pre_!! 

cupaci6n en alejar loa barcos de Vikingos de las zonas de 

pesca de la comunidad, a tra.vla de una acci6n en la cual 

podr!a estar mayoritariamente el Estado y sus tnstituci,2 

ne8 y algunoo medios de prensa y la iniciativa de una in;! 

titucitn como la del Bienestar Estudiantil que ya muestra.u. 

pOl"' su mia� e�encia y por e·u eatrnetura y elementos or

gani�ativo� y un mejor nivel, una ma;ror capa.cita.ci6n del 

trabajo que lws etraa organizaciones que proceden de la 

base mas elemental de la pobL,ci6n. 

Por e20 es preciso d�scribir o conceptuar el desarrollo 

de la comunidad no solo oomo la superación de los proble

mas de orden taatt:rlal, y es dentro de ese punto donde no

sotras a:f'ir1...-1oa que no se ha cumplido una etap� de frab.,! 

jo SociaJ. propiamente dioho o a nivel�� ejecuc�ón, pue� 

to qu."' la etapa qh..:1 se está cm..J!liendo obedece al : .... overse 

dentro de la co�ceptión de que el desarrollo de una comb! 

nación de ��1.fflbios sooia.J.e� y mental.es de una poblaci6n q 

que san a r.:.�urcu·tir desde 1uegc¡, en la .Juperaci611 de li

..ñitaciuJS y problemas de orden material.. 
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Cuando ésta coruunid&ld logre superar las dificultades y 

los escollos �ue han en.contrado ante la indiferencia de 

l.a Capi tania. del Puerto de Santa Marta e Inderena para P.2 

der logra ¼,..i.e Vikingos cumpla con las normas·legsles s� 

bre la peeea oostera y logre así controlar esta poblaci6n 

sus :r·ac\lrl¡Joa, debemos a. es� proceso ademas de emprender a 

movilizerce y organizaroe alrededor de sus problemas, a 

concentrar etw reeursoe y organizar la aplicac16n de 6stos 

e ir eupera.ndo las limitacio��s de orden mental, cultural 

y social que ha generado a t:t>avls de los afios un nivel de

individu.alia�o en que se plasma su incapacidad social de 

actuar c:tn contra de esoa factoi""es que amenaza su supervi

vencia. 

En este moroe�to no es posible afirmar que la comunidades 

aea coneiente de la gravedad. del peligro, es mas en conver. -

saci6n con loa peaoadores �ue �o so� mienb�os de la coop.!, 

rativa, nc;�d'.ienu,s podido percatar que muchos de e1los e

xibte �a posición de que ante el problema de la pesca se 

termine en los lugarea habituales, ellos pueden acudir a 

otros tiitioe, que �� vez de e......frentarlo �� que hacen es 

huii ... lo o buacax Wla ew:t .... tna.ti va que a la larga v.a a con� 

tituir la reproducción a�l problema el cual vienen huye� 

do, otros nua.ni�ieat� tendencia a le migración de la ci� 

dad ut, Santa L[s,rta, afirw.an. de que 1.,..:1ta.n hablando con P.2 
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litices para conse�r cargos en el f4rminal, o simpleme!!, 

te pien�an pasar a eagx-osar la gran mayoría de 1a pobla

ci6n que habitan an los tuburios de nuestra ciudades, que 

ya nosotras ve�os como s� han inte��do alrededor de la 

ciudad da Santa �f.ll"ta fofflados precisamente por aquellas 

peblsciones d�sarraigadas tan.to de las comunidades agri

colaa como pe�4'1eraa de la re�"i6n, acentuada esta situa

ción por todo lo que ha sido trawna de1 trafico de drogas 

y el contrabando de ,�tas zonas del pais, que ente la. Pr.2 

sencia del ejercito ha desplazado grandes masas de pobl_!¼ 

oi6m hacia ésta eo�unidad; el pescador no es consiente� 

sí del impacto que sobre su vida tiene la problematiea de 

Vikingoa, el c.ue.1 plantea el problema &.ü terminos de una 

empresa que viene a. lesionar loa intereses por que compa_r 

te con ellos mejores recursos y medios, y no tienen�la � 

pacidad de visión que ha desarrollado la organizaci6n del. 

Bienestar Estudiantil, que si tine conciéneiáade que t1t1as 

de Vikingos hay una serie de intereses que estan siendo 

apoyados por la. maquinaria del Estado y que contribuye a 

su empobrecllniento y explotación el cual permite que un 

monopolio concen:tre en sus manos los recursos que tod · un 

pueblo tiene derecho de usufructuar. 4Ñte pescador como. lo 

hemos visto por su bajo nivel cultura:.., no es capaz de 0,1? 

servar ademas que su desplazamiento :U.acia otros �itioa de 

pesca, no va a ser mas que otra forma. de repetir el. pro-
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blema y la aituaci6n vue1ve a afectarle nuevamettte y con 

meyor intensidad• tampodo es consiente de que en este m.,2 

mente se de la emigrac16n hacia los centros urbanos va a 

ser eu ruina total y la de su i'amilia puesto que a1 e� 

cer de la n-'!i?iima prepara.ci6n pa.r� actuar en actividades 

�afor�nte � la pesca, i,ncluso el uso de niveles mas tec

nificadou dentro del mismo ramo de 1a pesca, va a ser u

nos de los individuos que forman parte del gran grupo de 

desocupados y que posiblemente va a engrosar los sectores 

m.argin-8.l.es de la población� 

Por eao la et� que se inicia a partir de la conforma

ei6n de ui1a unidad. de trabajo basada en la presencia del 

Trabajador Socia.1, a. partir del momento qu.e iniciamos los 

contaetou con la� organizaciones de faase, unidad en la -

cual forrt1a. parte el Bienestar Estudiantil, no solo con -

los estudi&>.tes que teI'lllinaron. el bachillerato o que re

ciden actual.rJ.ente e�1 Te.ganga, si no con aquellos que se. 

encuentran en Bogo�á, Santa Marta, Ba?-ranquilla, que Pu.! 

den constituirse en vehiouloa de moviliza�ión y agi.taoi6n 

de los problemas si�mpre y cuando esa motivaci6n haye e

cos deütr� de 1a misma comunidad y respaldo dentro de a

quel1as orga.ni�aeiones de nivel mas elementf..1 como lo es 

la acci6n comunal y la cooperativa. De tal .... orma que la 

preoeupaci6a fundamental de nuestra intervenci6n a niv�l 
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de frabsjo Social, en estos momentos se centra mas en la 

preocupaei6n de la supera.ci6n de limitaciones y problemas 

de orden llia.terial en procurar cambio'- de orden menta1, -

cultural, intel4'ctual e ideol6gieo con el fin de generar 

sentimientoa y adtitudes de conveniencias sobre la magn! 

·ta.d de la eituaei6n y sobre el impacto que va. a tener so

bra esta poblacidn los factores �ue se estan analizando 

ea su contra 09m.e aon: el 75% de la población econouica.

mente activa depende de la pesca la eliminaoi6n de 6sta 

o la paupérlza.ci6n de la aet:l.vidad va a frustrar pra.cti

cam.ente eon la cero.unidad la migraci6n hacia l.a ciudad no 

es una sal.ida. y qu'3 tampoco es posible la. 1·eubica.ci6n en 

otro sitio de pesca. puesto qu el alcance del monopolio -

Vikingos tarde o temprano va a encontrar aquellos sitios 

hacia loe cuales se trasladen. 
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OONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La comunidad d� Ta.ganga ee una comunidad de origen de 

la tribu �a.ganga, desendientes del grupo etnico Caribe, 

consideramoa que 'tal.VtHJ por haber sidos explotados y en

gañados eonti:.tu.rum,nte por personas que viven én ella pero 

no perte-nu�ie:;it� a. aiU ra.t1a.. eete ca.racter desconfiado, a 

ocasionado que sus proble� sol.o sean resueltos por las 

org.anizacion..-:,s d.e bs.se e::d.atentes en ella, pero tambien 

l.e protege de extraños que tratan de incursionar bajo el 

diafras de f O.llleuto al turiemo en la econ6mia de la conm.

nidad.;· 

!�do eeto ocasiona que 1� ccmunidad tenga gran. !alta de

mcvilida4 m�te sus Pl""blen1as por lo cual se presenta en 

a;grupacione� p&·a d�dicarse solo a los deport4s y medio 

du vida ganetra:ad�ae aJJi una falta de movilizaci6n hacia 

la solución de sus probler:1a.-s en forma solidaria, por lo 

que reco�enda1ao� la unifiea.ci6n de loe mienbros de 1a co

munidad p&�a rea.J.izbai6n de S\i...) objetivos trazados por las 

organiEaoioi.,_�ii de base ·existentes en la comunidad, medi� 

te, proyectos, programas y actividades que conl1even a

contribuir 
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yan a favor del progreso y Bienestar dE� sus propia com1ln;i 

dad, que la coo}.'.lerative. amplie su capacidad por medio de 

ectui:pos de producci6n e. trav�s de meca.J.1ismos adecuados 

para que favoresca la econ6mia de los :;1.abi tantes de la c.2, 

munidad. 

Se ha podido apreciar como Vikingos se ha v-enido a cons 

titui:r en un monopolio el cual es auspiciado por el Esta

acesorados por entidades estatales, observendose si como 

este monopolio va irrigandose en toda l.a activifü:i.d de la 

pesca a.e la costa .?_tlantice., perjudicando asi a la econo

mia de estas regiones. 

El caso de faganga, que 1� inhuraana explotaci6n del re

curso pesquero, esta destruyendo los lugares habituales de 

pesca, perjudicando asi a la comunidad en su baja producción 

de recursos pesqueros, lo cual va disminuir· las posibili

dades de surtir del producto de la pesca a las ciudades ve 

cinas y comunidades de la costa Colombiana, y2. que Vikingos 

con su pesca industrial y violaci6n c'.e las aguas territo

riales, es el mas favorecido ya q..ie E!S.:t empresa pesque:i.�� 

cuent&. con implementos ade·cuados y t��cnicos lo cual contr_; 

buye a una Tneyor producci6n pesquera para su e· ortaci6n. 
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El 'l!'rabaja.dor Social debe contribuir a denunciar esta 

explotaci6n, aprovechando el grupo de teatro de la comuni 

dad de Taganga, quien ha montado una obra sobre la explo

taci6n de Vikingos, 1acu.uli1 en su contenido demuest1·c. la 

fonna como la entidad semiestatal Vikingos explota las pl� 

yas de esa comm1idad que son sus medios de subsittencia pa 

ra lo cual nosotras el año entr�nte haremos los contactos 

necesarios para.que el grupo de teatro realize su presen

ta.ci6n en la Un:i.-versid.ad Sim6n Boliva.r. 

Podemos ver que el Es·tado en nuestro país es un elemen

to a.e apoyo para. la e.-:2q,lota.ci6n part.parte del sector pri

v.a.do, ya que las lineas de credito y los miamos elementos 

consti-t u..-;ionales del Estado estan al servic:lo del sector 

privado, aoandonand·o asi todo :programa ele o:rganizaci6n y 

desarrollo de la comun:í.dad. 

En el ca�o de Taganga es una comunidad completamente éU 

vidada y marginada por el Estado Colombiano, quien ademas 

de olvidarla permite la oxplotaci6n de esta comUi.�idad, lo 

cual va generar la destrucción de renelomes econ6micos de 

estas comunidades tradicionales .. 
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La 1.ntel."'Venei6n de nosotras como estudian.tes de !raba-

j o Social. en la 001!"'1nidad de Taganga, :fue muy limitada, 

en lo que se refiere a la �a1--tioipa.ci6n de todos los ha

bitantea de la corinmidad, ya que nuestros contactos fueron 

realizados con las organ:l.zacionas de base que fueron en 

gran parte Utvtivo de w.ier-.;tro estudio. 

A partir do este momento nos proponemos subgerir a la 

lfacultod de �rabjo Social de la Universidad Sim6n Boli

var la. real.iza.ció·n de inves",igaciones en este tipo de c,2 

munidadaa �argine.das por el Batado Colombi&Ul9 y en la -

cue..1. e1 !r.:ibaja.dor Socie1 tiene oportunidad de desempefl.ar 

funcionea fitl la problema.tics. que vi�i estas comunidades�: 



C. L O S A R I O

ATA...�AYA: 

Para pescar con atarrey-a se acostumbran dos personas y 

una canea el que lleva 1a atar�a va·en la proa de la c2 

noa, y el otro lleva el rumbo con un canalete. El atarra

yador debe volverse sobre si mismo la atarraya lo que se 

lla'!la cruzarla y luego con la numo derecha se agarra el 

extremo de ella que tiene plomo, el que deja se lleva a 

los dientes y el extremo ae agarra con la izquierda en CB 

ya muñeca esta amarrado el CElñamo de la. atarraya. Cuando 

se va tirar el atarrayador debe pararse fifine y de un ba

laceo se ar=oja al extremo del plomo y luego se suelta de 

los dientes y por ul tüno la mano izquterda. La atarraya se 

abrira y caera sobre el agua, quedando agarrada solo por 

el cañamo que la sujeta en eu centro o cabeza leugo se j� 

la nuevamente, hasta que llegue al extremo donde se encuen 

tran los pesca.dos y se embarca la atarraya. Se recogen los 

peces gTru1de y se arrojan nuevru.1.ente al Rgua los pequeños. 

ARPON: 

Instrumento con.1puesto por u...1. astil de mader, e.rm ..... do por 

uno dt: sus extremos con una punta de hie.cro con tr03 púas. 

de las cuales la del medio sirve para herir� las otras 
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vueltas hacia el astil para enganchar la presa. 

liliiUELO: 

Gar-ffo pequeño de metal que pendiente de un sedal sirv;e 

para pescar consta de 4 partes; primero paleta donde se 

anuda el sedal., se6rundo caña constituye la parte recta, 

tercero semi circulo o curvatura, cua.rto vaquela lenjueta 

dirigid,. en sentido congrario dirigido a la punta propia

mente dicha. Su tn.mafio varia seg6n el pez que se quiera 

pescar. 

CORDEL: 

Implementos mas be.rato den�1ta de cordel y anzuelos el 

cual necesita carnada, muy frecuente en la pesca mari ttma 

donde se util..;.zan cordeles con 5· o mas anzuelos para pes

ca de profundidad. 

CHIMCHORROS: 

Estou son redes de arra3tre que miden�� promedio de ao

haota 110 mts de longitud para 3.5 a 4.2 mts an su parte 

mas ancha ( el fondo o centro) y 2 mts en los extremos 

( cabezas) con una maya de 3 a 5 cms, el cordel inferil11'11 

o fondero lleva pequeñas boyas que suelen ser tarros de

lat6n o calabazos. Para el manejo del chimchorro se requi 

ere de 4- a 7 hombres. Esta red valen en pita unos f.3.000,oo 
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a$ 4.000.00 pesos y en naylon alrededordae $ 8.000.00 pe

sos el chimchorro se utiliza tanto en la pesca maritima 

como in la pesca continental. 

TRASMAYO: 

Son redes estacionarias, existe gran variedad de tipos 

y tamaños muy frecuentes en la Cienaga Grande de Santa Ma� 

ta. Parecidos a.J. chimchorro colados en partes profundad y 

fuertes corrientes construidos por secciones con diversas 

amplitud. 
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