
Fortaleciendo la comunicación y aprendizajes 
sobre comercialización de productos creados 

con manos de mujer

Red de Mujeres de la Pesca 
y Acuicultura Artesanal de 

la Alianza del Pacífico



La Alianza del Pacífico (AP) es una iniciativa de integración regional 
conformada por Chile, Colombia, México y Perú que fue anunciada el 28 de 
abril de 2011, y establecida el 6 junio de 2012 durante la IV Cumbre 
Presidencial, efectuada en Cerro Paranal, Antofagasta, Chile, con la firma por 
parte de los Presidentes del Acuerdo Marco que establece la creación de la AP 
y que entró en vigor el 20 de julio de 2015.
 
Los objetivos principales de la Alianza del Pacífico son:

Construir un área de integración profunda para avanzar progresivamente 
hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de sus Estados 
Miembros, para lograr un mayor bienestar y la inclusión social de sus 
habitantes.
Convertirse en una plataforma de integración económica y comercial, y de 
proyección al mundo, con especial énfasis al Asia Pacífico.

Este documento fue generado gracias al proyecto “Promover la 
comercialización y el consumo de productos de la pesca artesanal y 
acuicultura en la Alianza del Pacifico, a fin de contribuir a mitigar los efectos 
de la pandemia covid—19”. Iniciativa financiada por el Fondo de Cooperación 
de la Alianza del Pacifico, creado en el marco de la IV cumbre de la Alianza del 
Pacifico el año 2013 en Cali Republica de Colombia. Para su materialización se 
firmó un convenio de transferencia de recursos por USD 105.900, entre la 
Agencia Chilena de Cooperación Internacional y la Subsecretaria de Pesca y 
Acuicultura del Gobierno de Chile, siendo esta última la responsable de la 
ejecución del proyecto, mediante la Universidad de Concepción de Chile”
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Acuicultura, México.



Contactos 

https://alianzapacifico.net
pescayacuicultura@alianzapacifico.net
@alianzadelpacifico
@AlianzadelPacificoOficial
Alianza del Pacífico
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Productos marinos, Perú.
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Introducción
La mujer pescadora y acuicultora, posee una fuerza 
transformadora positiva que impacta en su propia vida, en 
su familia y en su comunidad. Lleva intrínseco el orgullo de 
sus raíces. Es una embajadora que lega la cultura del 
bordemar a las futuras generaciones, y le da valor agregado 
a la actividad, con su natural mirada femenina y la manera 
en que gestiona su labor cada vez más involucrada en 
procesos que vuelven a lo esencial, con una pesca 
sustentable y la transformación azul, que liderada por FAO, 
releva la oportunidad que los sistemas acuáticos proponen, 
con su potencial para cubrir una mayor proporción de las 
necesidades de alimentos nutritivos de la humanidad, 
como fuentes de proteínas animales y micronutrientes muy 
accesibles y asequibles, que les convierte en actores 
fundamentales en la seguridad alimentaria y nutricional de 
muchas personas, especialmente en el caso de las 
poblaciones costeras vulnerables.

La Red de Mujeres de la Pesca y la Acuicultura Artesanal de 
la Alianza del Pacífico, recoge estas singularidades y las 
releva, activándolas por medio de una conexión entre pares 
de Chile, Perú, Colombia y México, para que se conozcan, se 
apoyen, compartan experiencias y cuenten con 
oportunidades para hacer negocios.

Las siguientes páginas, entregan una antología de las bases 
y testimonios que cimentan la solidez del trabajo que las 
mujeres de la pesca y la acuicultura artesanal de los países 
de la Alianza del Pacífico (AP) realizan y que enorgullecen 
por su autenticidad, por el aporte que hacen como parte 
del ecosistema de las áreas marinas y su extensión hacia el 
territorio del borde costero a las futuras generaciones, y a la 
sustentabilidad de la pesca  como herramienta de 
desarrollo sostenible, en consecuencia con los ODS de la 
Agenda 2030.

BIENVENIDOS AL MUNDO DE LA TRANSFORMACIÓN AZUL, CON MIRADA DE MUJER.
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Rosa Canelo, Perú.

Mujeres en mercado, Colombia.



Cuando hablamos de igualdad de género 
siempre tenemos que ser ambiciosos. Y más 
aún cuando hablamos desde la Alianza del 
Pacífico, una economía clave en el mundo 
que concentra más del 50% del comercio total 
de América Latina y el Caribe. 

Todavía tenemos una enorme deuda con los 
sectores de la pesca y la acuicultura. A lo 
largo de la historia, la pesca artesanal y la 
acuicultura se han visto como una actividad 
masculina. El rol de las mujeres ha sido 
invisibilizado, en especial su participación en 
el desarrollo y evolución productiva, cultural, 
y en toda la cadena de valor.

El sector de la pesca y la acuicultura no es 
neutro al género. Las mujeres se ven 
impactadas de manera diferencial y 
desproporcionada por las desigualdades 
sectoriales. Además de conformar la columna 
vertebral de las economías rurales, las 
mujeres contribuyen de forma apreciable a la 
seguridad y soberanía alimentaria y la 
nutrición de los hogares. 

En consecuencia, lograr una igualdad de 
género en estos sectores se traduce en una 
mayor productividad, fomento de la 
resiliencia, reducción de la pobreza y una 
mayor y mejor seguridad y soberanía 
alimentaria.

Debemos garantizar la participación de las 
mujeres en los procesos de toma de 
decisiones y su acceso a recursos físicos y de 
capital para desarrollar su industria y 
satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Es 
necesario proporcionarles capacitación y 
educación formal para mejorar la eficiencia, 
la rentabilidad y la sostenibilidad de sus 
actividades, garantizar la infraestructura, el 

equipo y las tecnologías adecuados y el 
acceso a los mercados. Esto apoyará a sus 
empresas, aumentará su potencial de 
ingresos y reducirá su marginación.

También es urgente dar a las mujeres 
capacidad de control en la cadena de valor y 
los márgenes de beneficio. Esto es 
particularmente relevante ya que a menudo 
las mujeres aún trabajan en empleos de baja 
condición, menos calificados y mal pagados, 
con contratos informales, casuales y 
temporales que les impiden alcanzar 
beneficios sociales
Todo esto, por supuesto, con un enfoque 
interseccional, que comprenda y aborde las 
necesidades y vulnerabilidades específicas de 
cada una de estas mujeres.

El cambio estructural que requiere nuestra 
sociedad debe hacerse de la mano de las 
mujeres en toda su diversidad. Debemos 
continuar trabajando para tomar medidas 
decisivas y transformadoras que empoderen y 
fortalezcan la autonomía económica de las 
mujeres.
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Estimados todos, todas y todes

> Laura Soto Arroyave 
Encargada de los Asuntos de Género en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia.



El desafío de una 
pesca y acuicultura 
más justa para 
la mujer
 
De acuerdo con los registros oficiales de FAO, en 2022 
cerca de 1,5 millones de personas trabajan en la pesca 
artesanal en pequeña escala en América del Sur, 623.000 
de las cuales son mujeres, lo que representa el 40%. 

En la acuicultura artesanal de pequeña escala, trabajan 
formalmente cerca de 57.000 personas, de las cuales 
7.300, o el 17%, son mujeres (FAO 2023). 

Sin embargo, hay un bajo reconocimiento del trabajo de 
la mujer pescadora y acuicultora, que da como conse-
cuencia, la informalidad y pobreza para muchas con 
impacto en sus familias y en el territorio donde habitan. 
A modo de ejemplo, WWF de Chile, en el marco de la 
Conmemoración del Día Internacional de La Mujer, publi-
có el 08 de marzo de 2023 en sus redes y a través de la 
prensa,  “Cuerpos, oficios y desigualdades: la realidad de 
las mujeres de mar”, insumo que da cuenta del trabajo de 
más de un año de investigación y recopilación acerca de 
los diferentes oficios que componen las actividades 
conexas de la pesca artesanal en Chile, recientemente 
reconocidas por ley, y que en su mayoría son ejercidas 
por mujeres, dando cuenta de la realidad laboral que 
viven miles de ellas, a lo largo del país (WWF, 2023). El 
estudio, muestra la desigualdad que viven las pescadoras 
y acuicultoras en Chile, respecto de los hombres que 
llevan a cabo la misma actividad.   

“En el caso de Perú, solo un 14% de pescadores artesana-
les registrados son mujeres, de acuerdo al Censo Nacio-
nal de Pesca Continental del año 2013. Al no existir 
registros oficiales más actuales y que recojan las diferen-
tes actividades que desarrollan las mujeres en otros 
eslabones de la cadena no es posible dimensionar su 
participación” (PNUD, 2023).
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Planta procesadora,México.



En México, las estadísticas oficiales del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) revelan que solo 1 de cada 10 empleos 
en el sector pesquero son llevados a cabo por 
mujeres (FRONTIERS, 2020).

Para el caso de Colombia, se constata revisan-
do fuentes secundarias, que cada vez más 
mujeres se involucran en actividades pesque-
ras, más allá del alistamiento del producto o 
los temas alrededor de la cocina. Hay mujeres 
recolectoras y pescadoras que realizan faenas 
de pesca y ellas mismas se encargan del 
alistamiento y el despacho. Este cambio ha 
venido acompañado por otro, pues los hom-
bres, que antes eran muy machistas, han 
cambiado su actitud y han compartido estas 
labores con ellas (MÁS COLOMBIA, 2022). 

Las mujeres del mar viven una realidad 
general de invisibilidad y desigualdad históri-
ca en medio de un mundo de la pesca histó-
ricamente masculino. Constituyen la mitad de 
la fuerza de trabajo global en las cadenas de 
valor de la pesca y la acuicultura, donde 
ejercen funciones esenciales. Pero sus 
empleos son menos estables que en el caso 
de los hombres, no obstante, soportan el 
triple de carga de trabajo, además de sufrir 

violencia de género. Tienen acceso limitado a 
recursos físicos y de capital, se ven excluidas 
de puestos decisorios y directivos, perciben 
menos beneficios y tienen menos control de 
los mercados.

Hay una evidente asimetría.

Por ello, potenciar los liderazgos de mujeres 
que deseen tomar un rol de primera línea 
para apoyar a otras y a sus comunidades, 
para luchar contra esta realidad y vincularlas 
con pares, activa el poder transformador que 
cada una posee y que de manera asociativa, 
adquiere una fuerza y efectividad que pueden 
cambiar la vida no sólo de ellas, sino de su 
entorno familiar, de su comunidad, del terri-
torio del cual forman parte, y del país que 
representan.

Una red genera las condiciones para que esto 
se haga realidad. 
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Acuicultura, Perú.



El 11 de diciembre de 2020, en el marco de la 
XV Cumbre de la Alianza del Pacífico celebra-
da en Chile, los mandatarios de Chile, Colom-
bia, México y Perú firmaron la Declaración 
Presidencial de la Alianza del Pacífico sobre 
Igualdad de Género. En esta Declaración, los 
países de la Alianza reconocieron, el papel 
fundamental que ejercen las mujeres en toda 
su diversidad, tanto como empresarias, 
emprendedoras, trabajadoras y consumidoras, 
en el crecimiento y desarrollo de los países, y 
de manera especial, reconocieron el rol de las 
mujeres de ámbitos rurales e indígenas en el 
comercio. 

En esa misma oportunidad, los países adop-
taron la  Hoja  de  Ruta  para  la Autonomía  y  
el  Empoderamiento  Económico  de  las  
Mujeres  de  la  AP (HRAEM),  como  herra-
mienta  de  seguimiento al cumplimiento de  
la Declaración. 

Dentro de las actividades de la HRAEM el 17 
agosto de 2021, en plena pandemia COVID-19, 
nace la Red de mujeres de la pesca y acuicul-
tura artesanal de la Alianza del Pacífico como 
una iniciativa de colaboración entre Chile, 
Colombia, México y Perú. Desde ese momento 
hasta la fecha, la Red fomenta y establece 
espacios de información y de diálogo para 
avanzar hacia la equidad de género en el 
sector pesquero y acuícola artesanal. 

La clave de esta Red está en la articulación 
de esfuerzos más allá de las fronteras territo-
riales y marítimas. Es un mecanismo de 
articulación cultural, política, económica, de 
cooperación e integración que busca ofrecer 
un espacio para impulsar un mayor creci-
miento y competitividad del sector pesquero 
y acuícola artesanal con enfoque de género 
en la Alianza del Pacífico.  

Orígenes 

Misión de la Red de mujeres de la pesca y acuicultura 
artesanal de la Alianza del Pacífico

Brindar un espacio de colaboración en materias de equidad de género en los sectores de 
pesca y acuicultura artesanal, impulsando instancias de intercambio de información, 
experiencias y oportunidades en torno a estas actividades y desarrollar acciones de 
cooperación entre los países de la Alianza del Pacífico. 
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Red de mujeres de la pesca y 
acuicultura artesanal de la 
Alianza del Pacífico



Mujer cosiendo redes, Perú.



Visibilizar y promover la cultura de la 
pesca y acuicultura artesanal con enfo-
que de género en la Alianza del Pacífico. 

Avanzar hacia la eliminación de las 
barreras que limitan la autonomía y el 
empoderamiento económico de las 
mujeres de la pesca y acuicultura artesa-
nal en la Alianza del Pacífico.

Impulsar la participación laboral y el 
emprendimiento de las mujeres de la 
pesca y acuicultura artesanal en la Alian-
za del Pacífico.

Promover el acceso de las mujeres de la 
pesca y acuicultura artesanal a cargos de 
liderazgo  y  toma  de  decisiones  en  los  
ámbitos  económico, político  y  social en 
la Alianza del Pacífico. 

Avanzar  hacia  la  disminución  de  la  
brecha  digital  de género de las mujeres 
de la pesca y acuicultura artesanal en la 
Alianza del Pacífico.    

Impulsar  la  producción,  análisis  y  
difusión  de  datos  con perspectiva  de  
género de la pesca y acuicultura artesanal 
en la Alianza del Pacífico.   

Objetivos de la Red de mujeres de la pesca y acuicultura 
artesanal de la Alianza del Pacífico
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139 118

398 integrantes 
de la Red por país de la
Alianza del Pacífico 24 117

Feria de productos, Perú.



Red de Mujeres de la Pesca y Acuicultura Artesanal de la Alianza del Pacífico 11

Cuatro mujeres de la Alianza del Pacífico que orgullosas de sus raíces, con duro trabajo, mirada 
visionaria y vocación de servicio, han construido historias de éxito, liderando la creación de 
redes que ejemplifican que la asociatividad es el camino correcto, para unir mujeres y juntas, 
transformar y sanar la vida de sus comunidades y de sus países.
Cada una, es un mundo que comparten en las siguientes páginas.

Pescadoras de sueños 
hechos realidad



Paola vive en la Región de Valparaíso, en 
la comuna de San Antonio, en el sector 
de Las Cruces. En Playa Piedras Negras.

Su vínculo con el mar es parte de su 
historia de vida. Su abuelo y su papá 
fueron mariscadores. De los que se 
guiaban por la luna. Vivían en Santiago y 
desde allí iban a la playa y la caleta 
siempre, en vacaciones, los feriados y los 
fines de semana. 

Cuenta que el amor por el mar era tan 
profundo, que sus papás pasaron hasta 
la luna de miel en el lugar. “La relación 
con el mar estuvo en mi vida desde que 
era güagüa (bebé). Y ahora siendo adulta 
continúo con la tradición. Transmití a mis 

hijos de 34, 24 y 15 años, la pasión por el 
mar. Para mariscar, para practicar surf. Y 
espero que a mis nietos les guste maris-
car”, indica.

Paola se fue a vivir a Las Cruces el año 
2000. En esa época no había otra opción 
que entrar al mar y trabajar allí. 

Allí comenzó su camino como dirigenta. 
El año 2000 se creó la Cooperativa de 
Mariscadoras Puerta del Sol Las Cruces, 
de la cual fue presidenta durante 4 años 
y donde actualmente es secretaria. 
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Paola Núñez Rojas, de Chile:

“El sueño siempre es posible con una 
lucha. No hay lucha que no se pueda 
vencer si no la damos”.



“La organización nació como respuesta a 
una necesidad económica. La Cooperativa 
se forma para ayudar a nuestras parejas 
a salir adelante. Dado que el estatus era 
muy bajo, no había cantidad de personas 
y variedad de trabajo, como ahora”, 
explica.

La Cooperativa está integrada por 12 
personas. 10 mujeres y 02 hombres que 
heredaron de sus madres acciones por 
sucesión. Están haciendo un extracto del 
huiro negro, con el que se elaboran 
jabones. Están produciendo también 
cremas de manera artesanal. A nivel 
industrial no pueden porque no tienen la 
resolución sanitaria, debido a que la 
sede está en medio del bosque donde no 
hay alcantarillado.

En la Cooperativa están concentradas, 
además, en la producción de semilla de 
alga. Llegaron a esto porque ven cómo se 

depreda el alga y es necesario resembrar 
en el mar. 

Paola tiene pasión por el mar, y lleva en 
su sangre trabajar por la lucha de la 
mujer mariscadora. “No porque seamos 
mujeres no podemos entrar a un bote. Se 
están abriendo las puertas para la mujer 
y eso es muy bueno porque su importan-
te papel no era reconocido”.

“El sueño siempre es posible con una 
lucha. No hay lucha que no se pueda 
vencer si no la damos. Cuando recién nos 
reunimos el 2001, nadie nos creyó acá. 
Pensaron que éramos un centro de 
madres. Hoy, tenemos nuestra sede, 
somos reconocidas internacionalmente y 
eso me enorgullece y me motiva para 
seguir adelante”, concluye. 
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...hoy, tenemos nuestra sede, somos 
reconocidas internacionalmente y 
eso me enorgullece y me motiva 

para seguir adelante”

Paola junto a la Cooperativa, Chile.



Mirna, conocida en el medio como Karina, es 
una valiosa mujer del mar Pacífico colombia-
no, afrodescendiente, oriunda de un mágico 
pueblo en el norte del Pacificocolombiano 
llamado Panguí corregimiento de Nuqui en el 
departamento del Chocó en Colombia.

El casco urbano de Panguí, está confor
mado por 123 casas en las que habitan 376 
personas. La franja de manglar (especies rojo 
y piñuelo) es pequeña y se encuentra locali-
zada subiendo al lado derecho del río Chicuí y 
el estero Muertero que se comparte con la 
cabecera municipal. 

Allí se hace captura de cangrejos con fines de 
autoconsumo. Hacia la media playa se 
encuentran cuatro cabañas particulares: la 
Panocha, la de Benjamín, la de Jota y la de 
Epifanio, que son habitadas en temporada de 
vacaciones.

Mirna vive al lado del mar, donde el territorio 
y sus habitantes dependen más de un 80% 
del mar y de lo que este último les ofrece. 

Su familia es pescadora la que se esforzó 
viviendo de la pesca con lo que le dio la 
oportunidad de estudiar fuera, en Medellín, la 
especialidad de Agua Potable y Saneamiento. 

Eso fue hace aproximadamente 15 años atrás. 
Hoy, está casada y es madre de 3 hijos. 2 
varones y 1 niña.
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Mirna Karina Angulo Perea, de Colombia:

“La mujer es la columna vertebral de 
su familia y de la comunidad”.



“Me siento orgullosa de mi historia, de mis 
ancestros, de mis raíces y por eso volví a mi 
tierra. Para ayudar a mi comunidad. Entendí 
que desde donde uno se encuentra puede 
hacer cosas grandes y aportar con un lideraz-
go que potencia la asociatividad como un 
modelo de vida y de desarrollo”, precisa. 
Es parte de la Asociación de Pescadores 
Artesanales Cachalotes de Pangui - ASPACP, 
del corregimiento de Panguí, de Nuquí en el 
Chocó y la organización a la que pertenece 
hace parte del Consejo Comunitario Los 
Riscales de Nuquí.  La organización fue creada 
porque Mirna y quienes le integran, vieron en 
la asociativdad la posibilidad de encontrar 
apoyos para tener una mejor calidad de vida. 
Un proceso que lleva a la asociación a ser 
reconocida por el éxito reflejado en el territo-
rio proyectados a hacer las cosas bien.

El trabajo y liderazgo de Mirna ha permitido 
en el día a día, demostrar que las mujeres 
pueden hacer grandes cosas en el sector de 
la pesca. Se dedica a la pesca y la comerciali-
zación de especies como merluza, cherna y 
pargos. No necesariamente sale de pesca, 
pero sí participa en todo el proceso de alista-
miento del pescado para la comercialización. 
Es además de pescadora, procesadora del 
programa ECOGOURMET, que promueve la 
pesca artesanal responsable en Colombia y 
en otros países de América Latina “Creo 
firmemente en que es posible tener una 

pesca sustentable y que la mujer sea embaja-
dora de su país en este sentido”, manifiesta y 
agrega, “vale la pena apostar al sector 
pesquero en conjunto con la familia, porque 
la mujer es la columna vertebral de su familia 
y de la comunidad. Somos capaces de traba-
jar y contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los hogares”, concluye.

Me siento orgullosa de mi historia, de 
mis ancestros, de mis raíces y por eso 

volví a mi tierra. Para ayudar a mi 
comunidad. Entendí que desde donde 
uno se encuentra puede hacer cosas 
grandes y aportar con un liderazgo 

que potencia la asociatividad como un 
modelo de vida y de desarrollo.

Mirna Karina Angulo, Colombia.



Yanett vive en Altata, Navolato, Sinaloa, 
México. La sindicatura de Altata se ubica en 
el sistema lagunar Altata- ensenada del 
pabellón, situada a 27 kilómetros del munici-
pio de Navolato. 

El lugar es considerado como puerto de 
cabotaje y espacio recreativo familiar. 
Cuenta con alrededor de 2500 habitantes. El 
60% de las mujeres labora en el valor agre-
gado que se le da al camarón (descabezado, 
seleccionado y empacado para exportación). 
Además, a la extracción de almejas y ostión.
Yanett es hija de pescadores, de tercera 
generación. “Mis abuelos y mis padres me 
heredaron esta cultura. La pesca es más que 
un trabajo. Es lo que somos”, expresa.
Es recolectora de almejas, ostión, camarón y 
pescado.

La necesidad que viven las mujeres de la 
pesca en el territorio es lo que motivó a 

Yanett para tomar un liderazgo y llegar a ser 
hoy, una referente de las pescadoras de su 
destino. “Mi primera inspiración fue mi 
abuela, que se dedicaba a la recolección de 
almejas y de bivalvos, y veía la situación en 
que se desarrollaba siempre esta actividad, 
con una gran precariedad y un precio muy 
bajo por unidad”, explica. 

Tuvo la posibilidad de desarrollarse con una 
organización llamada EDF de México. El 2016 
comenzó un programa de fortalecimiento de 
habilidades ahí. Hasta ese momento, desco-
nocía totalmente la palabra Igualdad de 
Género en el Mar. Aprendió que por su 
naturaleza, la mujer pescadora se desarrolla 
en su sector pero no reconoce su participa-
ción. Eso lleva a que los derechos de tener 
las mismas oportunidades que los hombres 
es muy desigual. 
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Yanett Miranda Castro, de México:

“Me enorgullece ser una mujer del mar 
y con esto también darle las gracias 
por todo lo que nos ha dado”.



“Desde ahí no soltamos la baya y empezamos 
a buscar desde capacitación, apoyos del 
municipio, del Estado, y le acerté acercándo-
me a ellos, para obtenerlos. No ha sido fácil, 
porque en mi tierra que es machista, los 
hombres empezaron a pensar que veníamos 
a quitarles lo que era de ellos. Lo que más me 
hizo moverme en este proceso y sacarlo 
adelante con resultados, fue ver cómo mi 
abuela vendía la cubeta de almejas a 20 
centavos y nosotros ahora la estamos 
vendiendo en 200 pesos. 60 años con la 
misma historia, si no hacíamos algo iban a 
seguir las cosas iguales”, cuenta.

La trayectoria de Yanett cuenta con una lista 
de ejemplos destacables. Presidenta de 
administración de la Sociedad Cooperativa 
Almejeras de Santa Cruz. (primera formalizada 
en Sinaloa). Codirectora de iniciativa Trazando 
el Rumbo de la Pesca (La organización está 
conformada por familias y el liderazgo de tres 
mujeres de distintos estados de México. 

Acercan las prácticas de la pesca sustentable 
a sus pares en el territorio. Ganaron por este 
modelo, el Premio Nacional de Pesca Susten-
table 2022 y fue reconocida por Causa Natura 
dentro de las 25 personas que trabajan por la 
sustentabilidad y el cuidado de los océanos. 

Líder promotora de la Red Nacional de Muje-
res del sector Pesca. Integrante del Comité 
Estatal de Pesca del ISAPESCA. Integrante del 
Comité de Manejo del Sistema Lagunar Bahía 
Altata - Ensenada del Pabellón, y Buzo Moni-
tor del Programa de Monitoreo para la Recu-
peración de la Almeja Chocolata. 

“Las mujeres somos creadoras por naturaleza 
y lo que más nos preocupa es que haya un 
futuro digno para nuestros hijos y para las 
futuras generaciones. Si yo estoy buscando 
hacer algo diferente, es porque me preocupa 
que mis hijos tengan un techo, tengan qué 
comer, que tengan cómo pagar educación, y 
lo que me heredó mi padre, me hace trabajar 
y tener esperanza de que esto es posible. La 
pesca es familia, la pesca es tradición, la 
pesca es cultura. Me interesa que la cultura 
siga preservando lo que es nuestra esencia. 
Me enorgullece ser una mujer del mar y con 
esto también darle las gracias por todo lo que 
nos ha dado”, concluye.

Mi primera inspiración fue mi abuela, 
que se dedicaba a la recolección de 

almejas y de bivalvos, y veía la situación 
en que se desarrollaba siempre esta 

actividad, con una gran precariedad y un 
precio muy bajo por unidad.

Yanett Miranda, México.



Rosa vive en Laguna Grande, sector muelle. 
Paracas, en Pisco, Perú. Una localidad donde 
viven 60 personas que se dedican a la pesca 
artesanal.

Su vínculo con el mar va tomado de la mano 
con su historia de amor. Su novio era buzo, y 
ella chinchana neta.
Se casó y sus hijos nacieron en el lugar. Y 
sigue allí.

Cuando tenía 23 años, es decir, 33 años atrás, 
en el lugar se trabajaba la pesca de productos 
del mar exclusivamente, como cojinova y 
corvina. Pero hoy, con la corriente del niño 
costero, se pescan bonito, almeja y cangrejo. 
Las mujeres movilizan los productos desde el 
muelle a la cámara y los varones, bodeguean. 

Es presidenta de la Asociación de Estibadores 
y Recolectores de Algas Marinas.  Tiene 4 
socias y 8 socios. Se dedican a estibar pesca-
do y recolectar algas para consumo humano.

“Me siento orgullosa de ser una mujer de la 
pesca artesanal, tengo todos mis documen-
tos, y estamos tramitando para entrar a 
trabajar con algas”.

Rosa Canelo Ore, de Perú:

“Somos mujeres guerreras, pujantes 
que podemos seguir adelante”.



Como pescadora y recolectora he tenido 
bonitas experiencias. He comprado mi casa, 
mis hijos son profesionales y soy presidenta 
de una asociación que ha sido formada hace 
dos años. Una líder que marca para salir para 
adelante y avanzar y escalar, y llegar a forma-
lizarnos. Para mí es una experiencia muy 
enriquecedora donde hasta he entrevistado a 
la Vice Ministra de la Producción y lograr para 
mi grupo cosas buenas a futuro”, cuenta.

Son 28 años como pescadora, recolectora y 
dirigente. Una mujer que dice, no ha gustado 
a veces, pero que siempre avanza incentivan-
do a otras mujeres para que formen peque-
ñas empresas, y que junto a sus pares ya no 
podrán sembrar conchas, dejando de ser 
estibadoras, llevando el producto directamen-
te al mercado.

“Estar en una actividad que históricamente ha 
sido reconocida como desarrollada por el 
hombre, hizo que al principio, las cosas no 
fueran fáciles, para sacar lo que nos propo-

níamos adelante como mujeres. Pero hoy día 
es una realidad. Y seguimos avanzando 
señala agregando, “nosotras somos mujeres 
guerreras, pujantes que podemos seguir 
adelante. Nadie nos va a decir qué hacer. Si 
me preguntan qué mensaje daría a mis pares, 
digo que sí podemos. Sigan adelante y logren 
sus objetivos. Sigan luchando”, concluye.

Estar en una actividad que 
históricamente ha sido reconocida 
como desarrollada por el hombre, 
hizo que al principio, las cosas no 
fueran fáciles, para sacar lo que 
nos proponíamos adelante como 

mujeres.

Rosa Canelo Ore, Perú.



“Encuesta con enfoque de género en las caletas”, fue el 
instrumento creado de manera conjunta por FAO, Serna-
pesca, WWF y Prodemu, para realizar un diagnóstico de la 
equidad de género en las caletas pesqueras artesanales 
de Chile y que, a partir de las brechas detectadas, permi-
tió la generación en conjunto con distintas organizacio-
nes participantes, de un “Decálogo de 10 principios para 
fomentar la participación y reconocimiento de las muje-
res en las caletas”.

El instrumento marcó un hito en la cronología de las 
acciones de equidad de género co – creadas entre 
instituciones con pertinencia en la materia. Entrega una 
caracterización de la mujer de mar chilena y su vínculo 
con las condiciones actuales de la actividad de la pesca 
artesanal desarrollada en las caletas.

Proporciona también una mirada del hombre de la pesca 
sobre la participación de la mujer en una labor univer-
salmente masculinizada.

La encuesta se aplicó a través de un cuestionario web y 
de un cuestionario en papel, dispuestos en las oficinas 
regionales de Subpesca y Sernapesca. Se aplicó a 511 
personas, entre el 17 de enero y el 10 de febrero de 2022.

El mar de mujer y la 
mujer de mar en 
las caletas
La experiencia de Chile en 
una caracterización.
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Los siguientes son los principales resultados:

En general, los tipos de trabajos que más seleccionaron las personas en la encuesta fueron: 
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Recolectora, Pescadora, 
Fileteadora, Desconchadora, 
Encarnadora, Otra.

Dentro de las caletas existe 
una multiplicidad de 
géneros: Femenino, 
Masculino, Transgénero y 
Otros. Femenino: 483, 
Masculino: 22, Otro: 3, 
Transgénero: 3

12,8% de las respuestas 
corresponden a personas de 
más de 60 años.

El 51,5% de las respuestas 
corresponden a personas 
con estudios medios 
completos y superiores. El 
48,5% de las personas 
tienen escolaridad incom-
pleta.

60,7% de las personas 
cuentan con experiencia 
entre los rangos de entre 16 
y más de 20 años. Y el resto 
más de 20 años de 
experiencia.

32,1% de las personas 
encuestadas consideran que 
las mujeres reciben malos 
tratos por parte de los 
hombres en las caletas.

73,2% declara que sí existe 
machismo en las caletas.

61% de las personas, 
declaran que han vivido 
personalmente o presencia-
do algún acto intimidatorio 
como: violencia verbal, 
física, psicológica, de 
discriminación u acoso. 

89,2% de las respuestas, 
indican que en su caleta no 
existe un canal para 
denunciar una de las 
experiencias antes mencio-
nada. 

94,1% de las personas 
encuestadas consideran que 
sí es Importante, que en su 
caleta exista un canal para 
realizar este tipo de 
denuncias.

El 56,2% indica que no hay 
igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en 
la pesca artesanal, en 
cuanto al acceso a capacita-
ciones, proyectos, acceso a 
financiamientos, cargos 
dirigenciales. 

El 50,3% de las respuestas 
indican que dirigentes o las 
dirigentas de su organiza-
ción se encuentran muy 
comprometidos en promo-
ver la participación de la 
mujer en la caleta.

76% de las personas 
responden que la caleta no 
cuenta con condiciones de 
infraestructura adecuada 
para el desarrollo laboral de 
las mujeres.

Solo el 39,7% responde que 
se encuentra Satisfecho/a y 
Muy Satisfecho/a, en cuanto 
al ambiente laboral en su 
caleta, correspondiendo a 
1/3 de las respuestas a la 
pregunta.



Reflexiones

La Hoja de Ruta para la Autonomía y el Empoderamiento 
Económico de las Mujeres de la Alianza del Pacífico (HRAEM), 
precisa alcanzar acciones prioritarias que refuercen el 
compromiso de la AP con la igualdad de género como parte 
fundamental de los derechos humanos y establece que los países 
miembros al 2030, se esforzarán en:
 
• I. Adoptar normativas, programas y/o políticas para eliminar 

barreras que limitan el acceso de las mujeres de la región a 
capital y créditos.

• II. Contar con leyes, políticas y/o medidas con miras a 
asegurar que hombres y mujeres tengan igualdad de derechos 
y oportunidades en el lugar de trabajo.

• III. Aumentar el balance regional de mujeres en cargos de 
tomas de decisión.

• IV. Aumentar el balance regional de mujeres graduadas en 
áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Este Plan de Implementación servirá como una guía para la 
elaboración de acciones y proyectos por parte de los Grupos 
Técnicos, Comités y Subcomités, con miras a avanzar de manera 
transversal en el cumplimiento de las metas y las acciones 
prioritarias establecidas en la Hoja de Ruta. 



Referencias Bibliográficas

• Gallardo Lagno, A., Aguilar-Manjarrez, J., Norambuena Cleveland, R., Mienert 
Rauna, A. y Ivanovic Willumsen, C. 2023. Caracterización de la pesca y la 
acuicultura artesanal en pequeña escala en América del Sur y recomendacio-
nes de políticas públicas. Documento Técnico de Pesca y Acuicultura de la 
FAO N.° 692. Santiago de Chile, FAO. https://doi.org/10.4060/cc4612es

• Grupo Técnico de Pesca y Acuicultura, Diciembre, 2022. Estado situacional 
del consumo interno de productos pesqueros y acuícolas en los países de la 
Alianza del Pacífico y  participación de pequeños productores (pescadores 
artesanales y acuicultores) en  el comercio directo País Ejecutor: México.

• Alianza del Pacífico, 2021. Plan de implementación. Hoja de ruta para la 
autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres de la AP.(HRAEM) 
https://alianzapacifico.net/wp-content/u-
ploads/2021/12/Plan-de-Implementacion-HRAEM-AP_.pdf.

• FRONTIERS IN MARINE SCIENCE. 2020. Unveiling Women’s Roles and Inclusion 
in Mexican Small-Scale Fisheries (SSF). https://www.frontiersin.org/arti-
cles/10.3389/fmars.2020.617965/full 

• MÁS COLOMBIA. 2022. Cada vez más pescadores artesanales del Pacífico son 
mujeres. https://mascolombia.com/cada-vez-mas-pescadores-artesana-
les-del-pacifico-son-mujeres/ 

• PNUD. 2023. Hacia la igualdad de género en el sector pesquero en Chile y 
Perú. https://www.undp.org/es/peru/noticias/hacia-la-igualdad-de-ge-
nero-en-el-sector-pesquero-en-chile-y-peru 

• WWF. 2023. Mujeres de Mar. Desafíos para una pesca más justa y con equidad 
de género. https://www.wwf.cl/?381631/Mujeres-de-mar-Desafios-pa-
ra-una-pesca-mas-justa-y-con-equidad-de-genero

Red de Mujeres de la Pesca y Acuicultura Artesanal de la Alianza del Pacífico 23



Red de Mujeres de la Pesca 
y Acuicultura Artesanal de 

la Alianza del Pacífico

www.alianzapacifico.net


