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Resumen
El presente trabajo de investigación se enfoca en la comunidad de Isla Arena (ia), se considera como una comuni-
dad de alto aislamiento que forma parte de un área natural protegida, este sitio presenta gran actividad pesquera 
y turística, lo que representa un lugar de gran importancia para estudios de investigación. el objetivo de la pre-
sente investigación fue describir el aporte ambiental y social de las investigaciones científicas en ia, a través de la 
revisión de la literatura sobre el manejo de la pesca, el turismo y la conservación de 2003 a 2021. En este periodo 
se publicó para esta región artículos y capítulos de libro (n=51) y tesis (n=9). El 70.6 % de las publicaciones de 
literatura especializada (artículos y capítulos de libro) fue entre 2014 y 2021, La mayor parte de esta literatura se 
concentra en temas sociales y ambientales (44.7 %), y solo de temas ambientales (42.1 %). Se identificaron 25 
instituciones que a través de los autores colaboraron en el estudio del Sistema socioecológico costero, la mayoría 
son instituciones de educación superior (ies) (n=9) y centros de investigación (ci) (n=7) públicos de México. Por 
otro lado, que la participación de los trabajos de investigación de Tesis el 66.7 % son tesis de nivel maestría, 22.2 
% de nivel doctorado, todas las tesis abarcan temas de la dimensión ambiental y social. Al igual que la literatura 
especializada, la mayoría se realizaron en ies y ci públicos nacionales (n=8). La mayor parte de los hallazgos en 
la línea del tiempo son sobre la pesca ribereña (59 %) y el turismo comunitario (27 %). Los investigadores han 
hecho énfasis en los temas como: la pesca ilegal, las pesquerías de pepino de mar y pulpo, así como de la actividad 
de turismo y conservación que realizan las cooperativas de la comunidad. 
Palabtas clave: sistemas socioambientales, comunidades costeras, Área natural protegida.

Abstract
The present research work focuses on the community of Isla Arena (ia), it is considered as a community of high 
isolation that is part of a natural protected area, this site presents great fishing and tourism activities, which 
represents a place of great importance for research studies. the objective of this research was to describe the en-
vironmental and social contribution of scientific research in ia, through the review of the literature on fisheries 
management, tourism, and conservation from 2003 to 2021. In this period, articles, and book chapters (n=51) 
and theses (n=9) were published for this region. 70.6% of specialized literature publications (articles and book 
chapters) were between 2014 and 2021, most of this literature concentrates on social and environmental issues 
(44.7%), and only on environmental issues (42.1%). We identified 25 institutions that through the authors 
collaborated in the study of the coastal socio-ecological system, most of them are higher education institutions 
(ies) (n = 9) and public research centers (ci) (n = 7) in Mexico. On the other hand, that the participation of the 
research works of Thesis 66.7% are theses of master’s level, 22.2% of doctoral level, all the theses cover topics of 
the environmental and social dimension. Like the specialized literature, most were conducted in national public 
ies and ia (n=8). Most of the findings on the timeline are about riparian fishing (59%) and community tourism 
(27%). The researchers have emphasized issues such as: illegal fishing, sea cucumber and octopus fisheries, as well 
as the tourism and conservation activity carried out by the cooperatives of the community.
Keywords: socio-environmental systems, coastal communities, protected natural area.
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Introducción

En la zona costera del sur de México, los sistemas 
arrecifales, las dunas costeras, los manglares y los 
humedales costeros son cruciales para el desarrollo 
de pesca y turismo. El turismo no generaría la mis-
ma derrama económica sin paisajes costeros lim-
pios y conservados y sin la disponibilidad de ali-
mentos elaborados con pescados y mariscos locales 
(Ávila Foucat y Espejel, 2020). El turismo y ciertas 
pesquerías (sin regulaciones adecuadas) pueden 
generar estresores socioeconómicos (desigualdad, 
aculturación, violencia y crimen) y ambientales 
(cambio de uso del suelo) mayores que, los benefi-
cios por el desarrollo de los centros económicos en 
la zona costera (Murray, 2007; Pelling, 2003). Al 
presentarse grandes dificultades en la comprensión 
de los umbrales sociales y ecológicos, el reto para 
la gobernanza de los sistemas es incorporar estas 
complejidades en la toma de decisiones (Espino-
za-Tenorio et al., 2020).

Desde hace ochenta años la localidad de Isla Are-
na (ia) fue declarada asentamiento humano por el 
entonces presidente el general Manuel Ávila Cama-
cho (Pinkus Rendón, 2017). Los habitantes locales 
no fueron consultados cuando se declaró Refugio 
a la vida silvestre (1979), Sitio ramsar como Hu-
medal de Importancia Internacional (2003), ni en 
2004 cuando fue reclasificado como la reserva de 
la biosfera de Celestún (rbrc) (García-Frapolli et 
al., 2009). Las áreas naturales protegidas (anp) de 
humedales con manglar, como la rbrc y la reserva 
de la biosfera los Petenes (rblp), conforman un co-
rredor biológico, en donde la localidad de ia queda 
con alto aislamiento, ya que, se encuentra a 74 km 
de la cabecera municipal de Calkiní. ia es una lo-
calidad rural pesquera con gran dependencia de las 
pesquerías ribereñas, son la única salida al mar del 

municipio de Calkiní. Durante la temporada de la 
pesquería de pulpo (Octopus maya) recibe trabaja-
dores de otras localidades de Yucatán y Campeche 
(del 1 ago. al 15 dic.) (Peña-Puch et al., 2021).

En 1997 la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (semarnat) fomentó el desarro-
llo de instalaciones turísticas y de cría de animales 
(Doyon y Sabinot, 2014). Sin embargo, no fue 
hasta que en 1999 se inauguró el puente que faci-
litó las conexiones con la comunidad y, por tanto, 
dinamizó las actividades económicas que comenza-
ron a tener mayor importancia (González- Iturbe 
et al., 2010; Pinkus Rendón, 2017). Entre 2001 
y 2002 se registraron graves conflictos sociales y 
políticos en el sector pesquero por el uso, acceso y 
regulación de la pesquería del pulpo y del camarón 
de estero (García-Frapolli et al., 2009; Smardon y 
Faust, 2006; Villalobos Zapata, 2004). Para tratar 
de disminuir estos conflictos la comisión nacional 
de áreas protegidas (conanp) invirtió recursos fi-
nancieros y técnicos, con apoyo de organizaciones 
de la sociedad civil (osc) como Pronatura y dumac, 
a.c y centros de investigación cinvestav-Mérida y 
cicy (Villalobos Zapata, 2004). Recientemente, el 
turismo comunitario en esta región se ha converti-
do en una actividad que complementa o sustituye 
los ingresos por pesca. Sin embargo, los problemas 
en la gobernanza por el uso intensificado de los re-
cursos ponen en riesgo a estas sociedades y a los 
ecosistemas. Por tanto, a través de la revisión de los 
avances de la literatura científica sobre el manejo de 
la pesca, el turismo y la conservación de ia de 2003 
a 2021, el objetivo de la presente investigación fue 
describir el aporte ambiental y social de las investi-
gaciones científicas en ia.
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Figura 1. Análisis metodológico para la revisión de estudios literatura científica sobre pesca, turismo  
y conservación de IA.

Materiales y métodos

La zona de estudio ia se encuentra 90°27’08.853” 
W de longitud, 20°41’25.798” N de latitud. La 
población tuvo un rápido crecimiento del 57.9 % 
entre 1990 y 2020, la población total es de 968 
personas, el 52 % son hombres y el 57.3 % son 
personas económicamente activas y ocupadas. Ade-
más, las personas de la comunidad que no saben 
leer y escribir pasaron a ser 87 en 1990, a solo 36 
en la actualidad (dof, 2002). El 89 % de la po-
blación está afiliada a servicios médicos en alguna 
institución de salud pública o privada. La locali-
dad tiene 349 viviendas particulares, de las cuales 
el 21%, se usa de forma temporal o se encuentra 
deshabitado (inegi, 2020).

A través de una búsqueda en las bases de datos 
de Google Académico, se identificó la literatura 
científica de todos los campos de estudio que han 
trabajado en la comunidad de Isla Arena (estado 

de Campeche) y sus recursos naturales en cualquier 
momento se obtuvieron 328 resultados, sin em-
bargo, después de aplicar los criterios de descarte 
se seleccionaron 60 publicaciones (figura 1). Los 
temas abordados se clasificaron por artículo cien-
tífico, capítulo de libro y tesis (nivel Licenciatura, 
Maestría y Doctorado). Además, la literatura fue 
agrupada por año y por temática especializada en 
Dimensión ambiental (anp, pesquerías de pequeña 
escala, biodiversidad y conservación y zona costera) 
y Dimensión social (turismo comunitario, género, 
gobernanza y política pública, cultura y pescadores 
ribereños). Además, se identificaron las adscripcio-
nes de los investigadores que trabajaron en dicha 
comunidad. Finalmente, se establecieron líneas del 
tiempo con los hechos relevantes que acontecieron 
en la comunidad.
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Resultados

En el período 2003 a 2021, la localidad de ia fue 
objeto de estudio de gran diversidad de temas so-
ciales y ambientales, conformada por literatura es-
pecializada (artículos y capítulos de libro) (n=51) y 
tesis (n=9).

Literatura especializada  
(artículos y capítulos de libro)
Se generaron artículos científicos (n=38) y capítu-
los de libro (n=13), que se publicó una media de 3 
documentos por año y no hubo publicaciones en 
2007 y 2013. Solo se encontraron 3 publicaciones 
que trabajaron pesca y turismo de forma simultá-
nea (Anexo 1). La mayoría de los capítulos de libro 
(n=8) se publicaron entre 2004 y 2014, y la mayor 
concentración de artículos científicos (n=25) fue 
en 2015-2021. El 70.6 % de las publicaciones de 
literatura especializada (n=36) fue en 2014 y 2021. 
El año con mayor número de artículos y capítulos 
de libro fue el 2017 (n=9) (figura 2).

Asimismo, la literatura especializada en la di-
mensión ambiental tiene mayor frecuencia en el 
año 2011 (n=3) y literatura especializada en la di-
mensión social y ambiental en el año 2017 (n=7). 
La mayor parte de la literatura se concentra en 

Figura 2. Literatura científica con objeto de estudio la comunidad de Isla Arena y sus recursos naturales,  
en el período 2003 a 2021.

temas sociales y ambientales 44.7 %, seguido del 
42.1% de temas ambientales y solo el 13.2% en 
temas sociales (figura 3). Los temas con mayor fre-
cuencia son anp y servicios ecosistémicos-turismo 
comunitario y ecoturismo (n=9), biodiversidad y 
conservación-contaminantes y salud (n=6), anp y 
servicios ecosistémicos-gobernanza y política pú-
blica (n=5), biodiversidad y conservación (n=4) y 
pesquerías de pequeña escala-turismo comunitario 
y ecoturismo (n=3) (Anexo 1).

También se identificaron las adscripciones de los 
investigadores que trabajaron en ia estas son 25 ins-
tituciones, el 64 % de las instituciones son institu-
ciones de educación superior (ies) (n=9) y centros 
de investigación (ci) (n=7) públicos de México. El 
86 % los autores provienen de estas universidades y 
ci.  La mayor parte se concentra en El Colegio de la 
Frontera Sur (ecosur) con 26 autores de artículos, 
seguidamente la Universidad Nacional Autónoma 
de Campeche (uac) y la Universidad Autónoma 
de México (unam) con autores en 14 artículos y 4 
capítulos en libros respectivamente, así también, la 
Universidad Autónoma de Yucatán (uady) presen-
tó autores en 15 artículos y 2 en capítulo de libro 
(tabla 1).
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Figura 3. La literatura especializada en dimensión ambiental, social y la dimensión social y ambiental de Isla Arena 
en 2003-2021.

 Tesis sobre IA
Adicionalmente, en ia entre 2005-2020 se identi-
ficaron 9 Tesis, donde el 66.7 % son tesis de nivel 
maestría, 22.2 % de nivel doctorado y el 11.1 % 
restante de licenciatura. Además, que la mayoría 
(n=6) se realizaron en ecosur, una en la Universi-
dad Veracruzana (Licenciatura), una en el cinves-
tav-Mérida (Maestría) y una en Université Laval 
(Maestría). La mayoría de las tesis se realizaron en 
ies y ci nacionales (n=8). Todas las tesis abarcan 
temas de la dimensión ambiental y social (tabla 2).

Línea del tiempo de la pesca,  
turismo y conservación en IA
Con la revisión de literatura especializada y tesis 
de 28 documentos, se identificó 22 hallazgos im-

portantes en la línea de tiempo entre 2005 a 2021 
(excepto 2007 y 2013). La mayor parte de los ha-
llazgos se registró en la pesca ribereña (59 %) y el 
turismo comunitario (27 %). La pesca ilegal ha 
existido en todo este periodo, sin embargo, entre 
2018-2021 los investigadores lo han remarcado en 
ocho de publicaciones científicas. Las pesquerías de 
pepino de mar (n=3) y pulpo (n=2) son las que 
más han influido al sector pesquero. El turismo y 
conservación está marcado principalmente por el 
trabajo de la cooperativa Wotoch Aayin (n=3) (fi-
gura 4).

Discusión

Los sistemas socio-ecológicos (sse) son sistemas 
complejos, que se componen de subsistemas (sis-
tema de gobernanza, usuarios, unidad de recursos 
y sistema de recursos), y múltiples variables huma-
no-ambientales (Ostrom, 2007; 2009). General-
mente tienen objetivos de manejo poco definidos 
y diferentes perspectivas entre los usuarios (Pahl-
Wostl, 2007). En los sse costeros, las condiciones 

naturales permiten de varias actividades humanas 
simultáneamente (Espinoza-Tenorio et al., 2014). 

ia es un sse costero está en la zona de amortigua-
miento de la rbrc, por lo que la política pública 
ambiental ha restringido las actividades económi-
cas que estén relacionadas con uso de fuego (que-
mas controladas) o que impidan el paso de la fauna 
silvestre, como la agricultura, la ganadería, el apro-
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Tabla 1. Adscripciones de los investigadores que publicaron artículos y capítulos de libro de Isla Arena en 2003-
2021. Instituciones de educación superior (IES) (n=9) y centros de investigación (CI) y organizaciones de la 
sociedad civil (OSC).

Instituciones Tipo Distribución 
de autores

El Colegio de la Frontera Sur ECOSUR (Campeche, San Cristóbal  
y Chetumal) CI 16.7 %

Universidad Autónoma de Campeche UAC IES pública 11.5 %

Universidad Autónoma Nacional de México UNAM (Sisal, Mérida, Ciudad de México  
y Morelia) IES pública 11.5 %

Universidad Autónoma de Yucatán UADY IES pública 10.9 %

Instituto Politécnico Nacional IPN (Yucatán, Oaxaca, Cd. de México  
y Sinaloa) CI 8.3 %

Instituto Nacional de la Pesca INAPESCA CI 7.7 %

Centro de Investigación Científica de Yucatán CICY Mérida CI 5.8 %

Pronatura México OSC 3.8 %

Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas COLPOS (Texcoco y Veracruz) CI 2.6%

Universidades de Canadá Université Laval-Institut de recherche  
pour le Développement IES extranjeras 2.6 %

Universidad Veracruzana Universidad Veracruzana IES pública 2.6 %

Universidad Marista Mérida IES privada 2.6 %

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní ITESCAM-Calkiní IES pública 2.6 %

Universidades de EU Environmental Institute, Syracuse, NY, 
University of Florida and Kansas IES extranjeras 1.9 %

Instituto de Ecología A. C. INECOL CI 1.3 %

Universidad Autónoma Metropolitana UAM IES pública 1.3 %

Instituto Tecnológico de Boca del Río Veracruz IES pública 1.3 %

Universidad de Puerto Rico Interamerican University of Puerto Rico IES extranjeras 0.6 %

Universidad de Arabia Saudita King Fahd University of Petroleum & Minerals, 
Dhahran IES extranjeras 0.6 %

Ducks Unlimited de México OSC 0.6 %

Gobierno del Estado de Yucatán Gobierno 0.6 %

Universidad Autónoma del Edo de Hidalgo UAEH IES pública 0.6 %

Corredor Biológico Mesoamericano CI 0.6 %

Instituto Tecnológico de Mérida ITM IES pública 0.6 %

Universidad de Portugal University of Algarve, Portugal IES extranjeras 0.6 %

vechamiento forestal y la extracción de agua (dof, 
2002). Sin embargo, para disminuir los conflictos 
con sus habitantes, las instituciones gubernamen-
tales estatales y federales, fomentaron el desarrollo 
de actividades productivas (Ávila López, 2020), 
como son la pesca ribereña, el turismo comunita-
rio-ecoturismo y actividades de conservación.

Literatura especializada
Por lo anterior, ia ha sido de gran interés para la 
comunidad científica, quienes han generado pro-
ductos como artículos y capítulos de libro. Mas de 
la mitad de la literatura se concentra en artículos 
científicos, éstos se han incrementado entre 2015 y 
2021. La media es de tres documentos por año, sin 
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Tabla 2. Tesis publicadas sobre pesca, turismo y conservación en Isla Arena 2005-2020.

Núm. Autores Año Dimensión ambi-
ental Dimensión social Institución
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1 Méndez Cabrera Fátima 2005L X X Universidad 
Veracruzana

2 Robles de Benito Rafael 2005M X X X Cinvestav-IPN 
Mérida

3 Trillanes Flores Carlos Eduardo 2013M X X ECOSUR

4 Carignan, Maude 2014M X X Université 
Laval

5 Hernández Félix Lourdes 
Karime 2015M X X X ECOSUR

6 Illescas Nuñez Jimena 2016M X X ECOSUR

7 Uc Espadas Martha Concepción 2017D X X X ECOSUR

8 Toriz Bonfiglio Luis Enrique 2019M X X X ECOSUR

9 Peña Puch Angelina del Carmen 2020D X X ECOSUR

(L) Licenciatura; (M) Maestría; (D) Doctorado.

embargo, en 2017 se publicó el mayor número de 
artículos y capítulos de libro, esto fue propiciado 
por la publicación de un libro financiado mediante 
el Fondo Sectorial de Investigación para la Educa-
ción del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(conacyt) (Pinkus Rendón, 2017).

La mayoría de la literatura especializada se con-
centra en temas sociales y ambientales (por ejemplo, 
anp y servicios ecosistémicos-turismo comunitario 
y ecoturismo; anp y servicios ecosistémicos-gober-
nanza y política pública; y pesquerías de pequeña 
escala-turismo comunitario y ecoturismo) y solo 
en temas ambientales (como biodiversidad y con-
servación; y biodiversidad y conservación-conta-
minantes y salud). Al estar en una de las regiones 
con los humedales en mejor estado de la penínsu-
la de Yucatán (Hernández-Félix et al., 2017) pero 
con frecuentes conflictos sociales por las prácticas 
de conservación restrictivas de la conanp (Gar-
cía-Frapolli et al., 2009), IA ha sido estudiada am-
pliamente por estos fenómenos socioambientales. 

Se encontró que la mayor parte de la literatura 
especializada sobre ia, proviene de investigadores 
adscritos a ies y ci públicos mexicanos. Las insti-
tuciones que tienen más de la mitad de los autores 
son ecosur, uac, unam y uady, muchos de ellos 
han escrito sobre IA en más de una ocasión.

Tesis sobre IA 
Dos terceras partes de las tesis que se publicaron 
entre 2005-2020 son de nivel maestría. Además, la 
gran mayoría provienen de ecosur, este ci cuen-
ta con posgrados a nivel maestría y doctorado, y 
un Sistema de Información Bibliotecario https://
bibliotecasibe.ecosur.mx/sibe/), en donde se ac-
tualizan constantemente el catálogo de tesis de sus 
graduados.

La pesca en IA 2005 a 2021
La mayor parte de los hallazgos de la línea de tiem-
po se registró en la actividad de pesca ribereña. La 
pesquería de pulpo es de gran importancia eco-
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Figura 4. Línea de tiempo de la pesca, el turismo y la conservación en Isla Arena de 2005 a 2021. (1) Rosales Raya 
(2014); (2) Álvarez Icaza Longoria (2006); (3) Doyon y Sabinot, (2014); (4) Toriz Bonfiglio et al. (2021); (5) Fraga 
y Jesus (2008); (6) García-Frapolli et al. (2009); (7) Espinoza-Tenorio et al. (2012); (8) Gutiérrez Pérez (2014); (9) 
Fraga, 2010);  (10) Wakida-Kusunoki et al. (2016); (11) Poot-Salazar et al. (2015); (12) Neger y Crespo Guerrero 
(2021); (13) Peña-Puch et al. (2021); (14) Villalobos Zapata (2014); (15) Carignan (2014); (16) Pinkus-Rendón y 
Pinkus-Rendón (2015); (17) (Estrella-Gómez et al. 2016); (18) Crespo Guerrero y Jiménez Pelcastre (2017); (19) 
Uc-Espadas et al.(2017); (20) Hernández-Félix et al. (2017); (21) Pinkus Rendón (2017); (22) Uc-Espadas et al. 
(2018); (23) Gamboa-Álvarez et al. (2019); (24) Rosales Raya y Fraga Berdugo (2019); (25) Aragón Gastélum et 
al. (2020); (26) Jouault et al. (2020); (27) (Crespo Guerrero y Nava Martínez (2020); (28) Pedroza-Gutiérrez et al. 
2021).

nómica y cultural para ia y para las comunidades 
cercanas (por ejemplo, Tancuche, Santa Cruz, San 
Antonio Siho, Pucnachén y Halacho), cuya fuerza 
laboral se concentra especialmente en la temporada 
de esta pesquería (Rosales Raya y Fraga Berdugo, 
2019). Los conflictos espaciales y temporales en-
tre Isla Arena (Campeche) y Celestún (Yucatán) se 
han dado principalmente por la competencia en el 
acceso a la zona de captura de pulpo. Álvarez Icaza 
Longoria (2006) describió que los pescadores te-
nían reglas de elección colectiva y reconocimiento 
del derecho a organizarse, pero carecían de límites 
geográficos claros, vigilancia, sanciones graduales y 

mecanismos para la resolución de conflictos. Por lo 
que los recursos pesqueros de usos común se en-
contraban en riesgo. Ante la falta de acuerdos entre 
los usuarios de Campeche y Yucatán sobre el uso 
de los recursos marinos de la rbrc, Fraga y Jesus 
(2008) propusieron como una potencial solución: 
el reconocimiento de las estrategias de conserva-
ción de los pescadores locales y el análisis para in-
cluir a ia en la rblp. En ia el sector pesquero tenía 
una visión al largo plazo de los recursos marinos, 
porque con ellos obtenían alimentos de consumo 
local e ingresos económicos (Fraga, 2010).
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En el 2009 la pesquería de pepino de mar (Ho-
loturia floridana y Isostichopus badionotus) se ex-
pandió rápidamente. Ésta comenzó sin permisos 
de pesca, ni estudios técnicos sobre el estado el 
recurso (Espinoza-Tenorio et al., 2012; Gutiérrez 
Pérez, 2014). Fue hasta el 2011, en que dieron los 
primeros permisos de pesca de fomento. La pes-
quería se percibió en ia como una mejora en la 
económica para los usuarios, algunos de ellos usa-
ron los ingresos de una temporada, para la compra 
de lanchas y la construcción de casas de material 
e infraestructura pesquera. No obstante, surgieron 
riesgos sociales como los problemas en la salud de 
los pescadores por descompresión, pues no había la 
capacitación para buceo con compresor. Los inves-
tigadores y los pescadores notaron la disminución 
en la abundancia de las capturas y distribución de 
las especies de pepino de mar, que se encontraba a 
mayor distancia de la costa de ia (Espinoza-Teno-
rio et al., 2012). 

Debido a los efectos negativos tanto ecológicos 
(deterioro de las especies) como sociales (salud), los 
pescadores establecieron sus propias normas loca-
les “usos y costumbres” y solicitaron a las autori-
dades gubernamentales no aumentar los permisos 
de pesca de pepino de mar. En el 2012 inició la 
veda permanentemente para esta pesquería en el 
Estado de Campeche (Poot-Salazar et al., 2015). 
Los pescadores solicitaron al gobierno fortalecer la 
inspección y vigilancia, porque en Yucatán no ha-
bía establecido veda permanente para este recurso 
y los pescadores ingresaban al territorio de Campe-
che y se establecían en campamentos ilegales donde 
procesaban la captura de pepino de mar, pero los 
esfuerzos del gobierno para detener la pesca ilegal 
fueron insuficientes (Crespo Guerrero y Nava Mar-
tínez, 2020).

Al 2017 se describe que, en ia los pescadores 
transfirieron permisos de pesca a las mujeres, con 
la finalidad de obtener subsidios adicionales para 
su familia (por ejemplo, gasolina ribereña, adqui-
sición de embarcaciones, sustitución de motores y 
otros como cursos en temporada de baja captura). 
Estas permisionarias tomaron decisiones adminis-

trativas sobre la pesca, pudieron contratar trabaja-
dores en la temporada de pulpo y participaron en 
las actividades de procesamiento de productos o 
adquisición de insumos (Uc-Espadas et al., 2017). 
A pesar de ser propietarias de permisos y lanchas, 
el control de la captura lo mantienen sus familia-
res hombres, esta desigualdad de género se da por 
la incapacidad de las mujeres para salir a pescar y 
dejar a sus hijos sin cuidadores (Uc-Espadas et al., 
2018).

Muchos de los permisionarios jóvenes de la co-
munidad se enfocaron en las ganancias inmediatas, 
por lo que promovieron el buceo, el uso de equi-
po ilegal y la captura de especies en temporada de 
veda (Crespo Guerrero et al., 2019; Rosales Raya y 
Fraga Berdugo, 2019). A partir de 2020 se registró 
un aumento de los arrecifes artificiales no autori-
zados en la rbrc y rblp (hasta la isla Jaina), que 
fueron elaborados con ramas de manglar, envases 
plásticos, llantas y bovedillas de concreto, en estos 
lugares se concentran principalmente hembras de 
pulpo, lo que incrementó la inseguridad para las 
siguientes generaciones del recurso. Existe descon-
tento entre los pescadores mayores que, general-
mente capturan machos adultos de pulpo con el 
“gareteo”, porque con este arte de pesca legal solo 
se captura una cuarta parte de lo que extraen los 
buzos de los arrecifes artificiales (Crespo Guerrero 
y Nava Martínez, 2020). Ante la contingencia sa-
nitaria covid-19, la Secretaría de Marina prohibió 
a los locales salir a pescar, pero por la necesidad 
de alimento y la falta de vigilancia en las costas de 
IA, se capturaron de recursos marinos al menos dos 
veces por semana (Pedroza-Gutiérrez et al., 2021).

El turismo y la conservación  
en IA 2005 a 2021
El turismo y conservación en ia está marcado prin-
cipalmente por el trabajo de la cooperativa Wotoch 
Aayin (wa).  Esta cooperativa surgió entre 2006 
y 2008 como una Unidad de Manejo Ambiental 
(uma) para la cría intensiva y repoblamiento de co-
codrilo (Crocodylus moreletii), pero también tenía la 
visión y atraer turistas para desarrollar actividades 
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de ecoturismo (Doyon y Sabinot, 2014; Toriz Bon-
figlio et al., 2021). Entre 2009 y 2014 las activida-
des de ecoturismo como la observación de aves y 
los paseos en lancha, se desarrollaron por tres coo-
perativas turísticas de la comunidad (Pinkus-Ren-
dón y Pinkus-Rendón, 2015). Con ello aumentó 
la sensibilización sobre la conservación, pero tam-
bién los ingresos económicos para los socios de es-
tas cooperativas (García-Frapolli et al., 2009). El 
resto de la comunidad no vio potencial turístico 
por escasa infraestructura y la lejanía de ia con 
Mérida y Campeche (Fraga, 2010; Rosales Raya, 
2014; Rosales Raya y Fraga Berdugo, 2019). Las 
actividades turísticas se convirtieron en otro punto 
de conflicto entre la comunidad y las cooperativas 
de ecoturismo, ya que en la temporada vacacional 
se generaron problemas de escasez de agua potable 
y aumento de disposición de desechos sólidos. ia 
no tenía drenaje adecuado ni una estrategia para el 
manejo de la basura, por lo que, la contaminación 
del aire, suelo, aguas superficiales, manto freático 
y el aire fue inevitable (Villalobos Zapata, 2014).

Entre 2015 y 2021 la actividad turística presen-
tó crecimiento, aumentaron los servicios como los 
paseos en lancha, restaurantes, hospedaje y sende-
rismo, y los sitios turísticos como el Faro, el mu-
seo de Pedro Infante y el cocodrilario wa (Pinkus 
Rendón, 2017). La cooperativa wa se capacitó con 
asesores técnicos para cuidar y conservar los coco-

drilos. Además, han transmitido sus conocimien-
tos a los visitantes y personas de la comunidad 
(Pinkus-Rendón y Pinkus-Rendón, 2015; Toriz 
Bonfiglio et al., 2021). Esta Cooperativa fortaleció 
su capital social, por ejemplo, la líder ha mantenido 
la confianza y legitimidad, la toma de decisiones se 
ha dado con la participación de todos los socios, se 
vincularon con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (pnud) y con agencias guberna-
mentales y colaboraron para establecer la red de 
ecoturismo a nivel estatal. Así también, el capital 
humano de la cooperativa wa se robusteció, ya que 
tres cuartas partes de los socios se graduaron de es-
tudios universitarios y técnicos (en administración, 
mercadotecnia, ingeniería en sistemas y biología), 
esto sirvió para el fortalecimiento de la gestión, la 
organización y la calidad del servicio al cliente. La 
cooperativa buscó financiamiento externo (pnud), 
para la diversificación de los productos y servicios, 
que generaron ingresos suficientes para reinvertir 
en equipo e infraestructura (Toriz Bonfiglio et al., 
2021). Por la pandemia de covid-19 se cerró la 
comunidad desde abril de 2020, las cooperativas 
turísticas sobrevivieron con el retorno al autoabas-
to alimentario (pesca y hortalizas), el intercambio 
solidario de productos, el ahorro y la previsión eco-
nómica (Jouault et al., 2020; Pedroza-Gutiérrez et 
al., 2021). 

Conclusiones y reflexiones finales

En el siglo pasado la corriente que imperaba en el 
mundo era la de Hardin (1968), sobre la tragedia 
de los comunes, en la que se afirmaba que los re-
cursos naturales de uso común terminarían en una 
sobrexplotación que llevaría a su destrucción y 
agotamiento en el largo plazo y por ello el gobier-
no debía tomar todas las decisiones de manejo. La 
centralización en el manejo de los recursos guio la 
política ambiental de la zona costero-marina de la 
rbrc, sin embargo, el sector gubernamental tuvo 

dificultades para mantener la protección de los re-
cursos naturales de ia. Las recomendaciones unifor-
mes de las estrategias de manejo y la simplificación 
excesiva de la relación sociedad-ambiente (Wyborn 
y Bixler, 2013) y la falta de seguimiento de estas 
estrategias produjeron errores de manejo que afec-
taron al sse. Para mejorar las estrategias de manejo 
se requiere del trabajo coordinado entre gobierno, 
academia y usuarios de la comunidad (Fischer et 
al., 2015), para plantear un análisis interrelaciona-
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do entre los sistemas sociales y ecológicos (Berkes 
y Folke, 1998) que integre los conocimientos y las 
expectativas locales (Carpenter et al., 2012) en el 
manejo de los recursos y que sea flexible y adapta-
ble a los cambios (Anderies et al., 2007; Carpenter 
y Brock, 2004).

Por la rápida expansión que tiene la comunidad 
de ia, se requieren investigaciones para desarrollar 
una proyección del crecimiento de la población y 
la capacidad de carga de los ecosistemas, así como 
un ordenamiento territorial de la zona. La mejora 
de los servicios públicos de drenaje y manejo de la 
basura le corresponde al sector gubernamental, en 
ia esta problemática se dificulta, ya que, los usua-
rios no tienen propiedad privada por su ubicación 
en la zona de amortiguamiento de la rbrc y por-
que enfrentan grandes problemas para gestionar 
trámites entre el gobierno del estado Campeche y 
las oficinas de conanp en Yucatán. Existe un des-
ajuste entre la generación de estudios científicos y 
la información utilizada por los formuladores de 
políticas (Leenhardt et al., 2015). A pesar de que se 
publicó una gran cantidad de literatura especializa-
da y tesis sobre los recursos naturales y la población 
de ia, la mayor parte de estas investigaciones, des-
cribían problemáticas socioambientales que habían 
pasado años atrás. 

Los académicos e investigadores han trabajado 
fuertemente con la comunidad de ia, sus esfuerzos 
han sido principalmente por el anp y los servicios 
ecosistémicos, así como las actividades económicas 
que se desarrollan en la región. No obstante, la co-
munidad científica debe desarrollar estrategias para 
acortar el tiempo en que se publican los de artículos 
y capítulos de libro, e incrementar la divulgación 
de éstos para evitar la duplicidad de esfuerzos. Una 
propuesta es coordinar los temas de investigación 
inter e intrainstitucional, para trabajar en conjunto 
y monitorear los fenómenos socioambientales de la 
región.

En la revisión de literatura, se encontró que hasta 
antes 2012, esta comunidad era mayormente pes-

quera, existían reglas congruentes, reglas de elec-
ción colectiva, fuerte liderazgo comunitario, fuerte 
autonomía y alta la probabilidad de autoorganiza-
ción (Álvarez Icaza Longoria, 2006; Poot-Salazar et 
al., 2015). Sin embargo, estos usuarios carecían de 
otros elementos para tener éxito en el largo plazo 
como son: la confianza entre usuarios, el estado óp-
timo de los recursos marinos, sistemas con limites 
definidos y espacios para la resolución de conflic-
tos; y métodos locales para vigilar y sancionar a los 
infractores (Poteete et al., 2012). A lo largo de la 
literatura se identificó que la falta de inspección 
y vigilancia ha provocado las afectaciones en las 
pesquerías y en la comunidad, pero pocos estudios 
han medido el impactado en otros recursos natu-
rales. Así mismo, se debe incentivar a los usuarios 
jóvenes para implementar el monitoreo social, ya 
que esto puede ayudar a reunir información con-
fiable del estado de los recursos y para crear mayor 
conciencia y protección de las pesquerías. 

Aunque los recursos costeros del sse de ia se 
encuentran en un sistema de acceso abierto, en la 
revisión de literatura se encontró que las activida-
des turísticas se han limitado a pocas cooperativas, 
ya que éstas son quienes tienen las concesiones y 
permisos que dan acceso legal a estas actividades y 
que cuentan con el capital o financiamiento para 
adquirir y mantener la infraestructura turística 
(Pinkus-Rendón y Pinkus-Rendón, 2015; Toriz 
Bonfiglio et al., 2021). A diferencia del sector pes-
quero, las cooperativas turísticas tienen mayor pro-
babilidad de tener éxito en el largo plazo, pero su 
principal reto es buscar alternativas para disminuir 
los impactos de la actividad, resguardar su capital 
ambiental y buscar integrar a más personas de la 
comunidad en sus actividades. Por último, con-
sideramos que es necesario y urgente abordar es-
tudios que revaloricen la importancia del trabajo 
conjunto entre el sector pesquero y turístico para la 
protección de los ecosistemas costeros.
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