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Resumen
La pesca a lo largo de los años se ha considerado una actividad masculina, sin embargo, las mujeres juegan un 
papel muy importante en la pesca artesanal debido a que realizan actividades a lo largo de la cadena de valor. 
Algunas de estas son el procesamiento de productos del mar, la recolección o captura directa de especies, y la 
venta de estos productos. En los últimos años la disminución de especies marinas las ha motivado a también 
realizar actividades para la conservación de los ecosistemas marinos como reforestación, separación de residuos, 
manejo adecuado de recursos, entre otros. A pesar de esto su trabajo es poco reconocido e infravalorado. Consi-
derando esto el objetivo de este trabajo es identificar y describir el rol de la mujer en la pesca artesanal en Celes-
tún, México. Para esto se empleó una metodología de carácter cualitativo basada en la aplicación de entrevistas 
semi-estructuradas.  En el trabajo de campo pudimos observar que en Celestún las relaciones de poder influyen 
en el acceso a los recursos marinos, lo cual impacta de forma directa a la seguridad económica y alimentaria de 
las familias. Las mujeres se enfrentan a actitudes machistas en la comunidad, lo cual las limita al momento de 
realizar diferentes actividades económicas. Esto puede afectar sus ingresos económicos y perjudica a sus familias 
y a la comunidad en general. 
Palabtas clave: mujer, rol de la mujer, pesca, sustentabilidad, pesca artesanal, igualdad de género, Celestún.

Abstract
Over the years, fishing has been considered a male activity; however, women play a very important role in artis-
anal fishing because they are involved in activities throughout the value chain. These include processing seafood 
products, harvesting or direct capture of species, and the sale of these products. In recent years, the decline of 
marine species has motivated them to also implement activities for the conservation of marine ecosystems such 
as reforestation, waste separation, and proper resource management, among others. Despite this, their work is 
little recognized and undervalued. Considering this, the objective of this work is to identify and describe the 
role of women in artisanal fishing in Celestún, Mexico. A qualitative methodology based on the application of 
semi-structured interviews was used for this purpose.  In the fieldwork we observed that in Celestún, power 
relations influence access to marine resources, which directly impacts the economic and food security of fam-
ilies. Women are confronted with machista attitudes in the community, which limits them when carrying out 
different economic activities. This can affect their economic income and is detrimental to their families and the 
community in general. 
Keywords: woman, role of women, fishing, sustainability, artisanal fishing, gender equality, Celestún..
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Introducción

La pesca es una actividad compleja que se puede 
llevar a cabo en ecosistemas oceánicos, costeros o 
continentales (Nervárez et al., 2012). Esta tiene un 
gran valor económico, social y alimentario, dado 
que constituye una cadena productiva que genera 
empleos y proporciona alimento a miles de perso-
nas (fao, 2022). 

A nivel mundial la pesca de captura y la acui-
cultura proporcionan empleo directo a unos 200 
millones de personas, de las cuales la mayoría tra-
bajan en el sector artesanal a pequeña escala. Esto 
equivale al 70 % de la producción pesquera a nivel 
mundial y las mujeres representan alrededor del 50 
% de las personas que laboran en este sector (fao, 
2016).

Cada pesquería cuenta con su propia dinámica, 
es decir existe una gran variedad de actores que 
intervienen e interactuan en ella (pescadores, in-
termediarios, mayoristas, oficiales de pesca) crean-
do sus propias formas de organización (Anderson, 
2003). Además de esto para poder llevar a cabo la 
pesca se implementa infraestructura y tecnología 
dependiendo de las características biológicas de 
cada especie, por ejemplo, la pesca de pepino de 
mar es de gran importancia debido a su alto va-
lor económico a nivel mundial, esto comúnmente 
se pescan de forma artesanal a pequeña escala por 
medio de un buceo libre (Glonckner, 2014). Sin 
embargo, el incremento en el consumo de pesca-
do a nivel mundial genera una sobreexplotación de 
las poblaciones de especies marinas. Esto impacta 
de forma negativa en el ámbito social y económico 
amenazando la seguridad alimentaria de las comu-
nidades pesqueras (Nervárez et al., 2012; Zapata, 
2020; Marine Stewardshihp Council, 2021; Ra-
mos et al., 2021).

En México el desarrollo de esta actividad es posi-
ble debido a su favorable ubicación. En sus litorales 
podemos encontrar una gran variedad de especies 
marinas, las principales especies que generan in-
gresos económicos importantes son el atún, la mo-
jarra y el camarón. La captura y post producción 
de estos y otras especies marinas, le proporciona 
empleo directo a aproximadamente 300 mil perso-
nas (SIAP, 2012; Monroy et al., 2019; ). De estas, 
aproximadamente 22 000 son mujeres y llevan a 
cabo actividades que demandan más tiempo en tie-
rra, como las de pre y post producción, reparación 
de equipos de pesca, comercialización de productos 
y su participación en actividades relacionadas a la 
conservación (Harper, et al. 2013; CONAPESCA, 
2017; Monroy et al. 2019; Gustavsson, 2020; So-
lano et al., 2021). 

A pesar de que las mujeres realizan grandes con-
tribuciones al sector pesquero existe una falta de 
equidad de género. Esto se debe a las réplicas de 
ideologías tradicionales conforme a los roles de gé-
nero en el sector y a la falta de reconocimiento en 
la división desigual del trabajo(Harper et al., 2013; 
Gustavsson, 2020). Esto también se evidencia en 
los sesgos de información que hay en los datos es-
pecíficos de género en la pesca. Lo anterior reper-
cute negativamente en el desarrollo social y eco-
nómico de las comunidades pesqueras afectando el 
desarrollo sustentable del sistema socioecológico de 
la pesca.  

Con en base a lo anterior, el objetivo del presente 
trabajo es identificar y describir el rol de la mujer 
en las pesquerías y las aportaciones que realizan a la 
sustentabilidad en Celestún, Yucatán, México, para 
ello se empleó una metodología cualitativa que nos 
permitió describir las experiencias y puntos de vista 
de los entrevistados en la pesca artesanal en la co-
munidad de Celestún, México. 
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La pesca a lo largo de la historia se ha considerado 
como una actividad masculinizada, sin embargo, 
de acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao), 
a nivel mundial, podemos encontrar a millones de 
mujeres dentro del sector (fao, 2016).

En las comunidades costeras, la pesca juega un 
papel crucial para la seguridad alimentaria y eco-
nómica (edf, 2019). Sin embargo, el crecimiento 
exponencial de la población mundial ha provocado 
un aumento en la demanda de especies marinas, 
esto impacta de forma negativa sobre los recursos 
naturales debido a que hay una mayor presión que 
amenaza la disponibilidad de recursos marinos 
para las futuras generaciones (Nevárez et al., 2012). 
A pesar de eso la pesca sigue siendo de gran impor-
tancia para las comunidades pesqueras.  

Para el desarrollo de esta actividad económica las 
mujeres han jugado un papel muy importante. En 
el sector pesquero los trabajos se organizan e impo-
nen culturalmente (Truchet et al., 2019). Es decir 

que, las practicas pesqueras varían de acuerdo a la 
cultura local. En la mayoría de los países la parti-
cipación de las mujeres en la pesca predomina en 
actividades de pre y post producción (Harper et al., 
2013; Pedroza, 2019; Gustavsson, 2020; Solano et 
al., 2021).

Las mujeres en el sector pesquero juegan un papel 
importante para la alimentación, contribuyendo de 
forma activa a combatir la pobreza (Abila, 2020). 
Sin embargo, la falta de igualdad de género invisi-
biliza sus contribuciones y provoca que se enfren-
ten a desventajas al momento de acceder a recursos 
sociales, económicos y de empleo. Lo anterior se 
debe a que normalmente su trabajo es considerado 
como una labor domestica o informal (conapesca, 
2018; Pedroza, 2019) 

En los últimos años a nivel mundial se ha em-
pezado a reconocer el trabajo de las mujeres y se 
han desarrollado diferentes alternativas para llevar 
a cabo labores de pesca de forma sustentable. Con-
siderando que el desarrollo sustentable, es un mo-

Marco teórico 

Figura 1. Área de estudio. Celestún, Yucatán, México.



JAINA costas y mares ante el cambio climático 4(1): 41-50
Monroy Pensado y Pedroza Gutiérrez

45 

delo que tiene como objetivo brindar una mejor 
calidad de vida en aspectos sociales, económicos y 
ambientales, tanto para generaciones actuales como 
futuras, para ello, es necesario preservar el equili-
brio ecológico, la protección del medio ambiente y 
la regulación del aprovechamiento de los recursos 
naturales, en donde los agentes sociales presentes 
y futuros juegan un papel importante (Escobar, 
2007; onu, 2015; lgeepa, 2018). Es por ello que, 
en el 2015 la onu aprobó la Agenda 2030, en don-

de se encuentran los 17 Objetivos del Desarrollo 
Sustentable (ods), dentro de los cuales el 5° obje-
tivo busca la igualdad de género (onu, 2015). Así 
su implementación nos ayudaría al desarrollo de 
mejores políticas públicas, lucha contra la pobreza, 
un acceso igualitario a los recursos, independencia 
económica, implementación de mejores prácticas 
pesqueras y a su vez una mejor educación ambien-
tal (inmujeres, 2008).

Principales pesquerías y otras actividades económicas 

En la pesca en Yucatán a lo largo del tiempo se han 
capturado las especies que se encuentran cerca del 
fondo del mar, lagos y lagunas costeras, en donde 
podemos encontrar una gran variedad de especies 
marinas. Sin embargo, solo 24 generan grandes vo-
lúmenes de captura, en primer lugar, podemos en-
contrar al pulpo y la pesca de escama, estos recursos 
son de gran importancia tanto para la pesca artesa-
nal como para la industrial (cinvestav. 2008).

Celestún, es un municipio costero que se en-
cuentra localizado al oste del estado a 93 km de 
Mérida, cuenta con una superficie de 868.63 km2 
, su población en el 2010 según snim (2010) es de 
8 389, en donde hay 4 154 mujeres y 4 235 hom-
bres (snim, 2010; semar, 2020). Es el 2° puerto 
más importante del estado debido a su volumen de 
captura y es de los principales puertos producto-
res de pulpo en el golfo de México, de igual forma 
se encuentra dentro de los 16 puertos de altura en 
México gracias a sus recientes actividades de expor-
tación (conanp, 2002.; semar, 2020).

En esta comunidad la pesca se desarrolla en un 
área natural protegida (anp) denominada Reserva 
de la Biosfera Ría Celestún. Esta  área juega un pa-
pel muy importante como sitio de refugio y zonas 
de crianza, reproducción y alimentación de una 
gran variedad de especies, mismas que soportan la 
pesca.  Gracias a la ubicación en la que se encuentra 
el municipio de Celestún es posible realizar múl-

tiples actividades económicas. Las tres principales 
son la pesca, producción de sal y el turismo. Una de 
las principales actividades pesqueras es la captura 
de pulpo y especies de escama. Otras especies co-
merciales son el camarón (Farfantepenaeus spp.), la 
jaiba azul (Callinectes sapidus), la mojarra (Cichla-
soma urophthalmus), el bagre (Arius melanopus), lisa 
(Mugil spp.), y pulpo (Octopus maya y Octopus vul-
garis) (López et al., 2021).

La pesca a pequeña escala se considera de gran 
importancia debido a que emplea una gran can-
tidad de personas y a su vez se encuentran invo-
lucradas muchas embarcaciones de diferentes tipos 
(mayor o industrial, de media altura y ribereñas) 
y materiales (madera, fibra de vidrio). Esta activi-
dad económica tiene un mayor auge de agosto a 
diciembre debido a que hay una mayor disponibi-
lidad de recursos marinos como el pulpo (Octopus 
maya y vulgaris) langosta  (Panulirus argus)  y varias 
especies de escama (Lopez et al., 2021). Sin em-
bargo, dentro de la Ría durante todo el año se lleva 
a cabo la pesca de jaiba y camarón (Ramos et al., 
2021).  Las artes de pesca empeladas son variadas, 
por ejemplo, para el caso de la pesca de pulpo se 
emplean los alijos y jimbas; para la pesca de escama 
se utiliza la red de enmalle (López et al., 2021). De 
igual forma, en la comunidad de Celestún aún se 
emplea el chinchorro, a pesar de estar prohibido 
desde hace más de tres décadas. Este tipo de pesca 
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le brinda empleo a un gran porcentaje de personas 
en la comunidad, en especial a las mujeres que se 
dedican al fileteo de la captura obtenida por este 
arte de pesca (conanp, 2002; Uc, 2007; cinves-
tav, 2008; semar, 2020;  López et al., 2021 ).

Otra de las actividades importantes en esta co-
munidad es el turismo, el cual inició hace 15 años 
aproximadamente. Esta se lleva a cabo principal-
mente en la Ría Celestún para realizar actividades 

como la observación de aves, como el flamenco 
rosado (Phoenicopterus ruber ruber). Y por últi-
mo la explotación salina, el municipio cuenta con 
una superficie de más de mil hectáreas de salinas, 
la producción de sal es de forma artesanal duran-
te abril, mayo y junio y a pesar de seguir siendo 
una actividad económica dentro de la comunidad 
en los últimos años ha disminuido su producción 
(Pinkus y Pinkus, 2017; Cortés, 2012). 

Metodología 

Para la realización de este trabajo se empleó una 
metodología cualitativa. En primera estancia se 
realizó una recopilación bibliografía para conocer 
el contexto general de la problemática, esta se llevó 
a cabo por medio de plataformas digitales como 
google académico, elsevier, empleando las si-
guientes palabras clave: mujer, rol de la mujer, pesca, 
sustentabilidad, pesca artesanal, igualdad de género, 
empoderamiento, Celestún, cooperativas pesqueras. 

Posteriormente se realizó una guía de entrevista 
semiestructuradas con el objetivo de identificar el 

rol de la mujer en la pesca artesanal, misma que 
fue aplicada en la comunidad de Celestún. Esta 
guía se aplicó llevando a cabo la selección de in-
formantes clave localizados por medio de muestreo 
no probabilístico por conveniencia y bola de nieve 
durante 4 visitas. Los informantes se seleccionaron 
entre hombres y que cuentan o no con permisos de 
pesca y tienen un rol en la pesca y reconocido por 
la comunidad. Una vez recopilada la información 
se transcribieron, analizaron las entrevistas y final-
mente se determinaron las conclusiones.  

Resultados

Se revisaron 9 libros, 4 documentos oficiales (Ley 
General del Equilibro Ecológico y Protección al 
Ambiente, programas y planes de manejo de la 
Reserva de la Biosfera de Ría Celestún y especies 
marinas), 11 comunicados de páginas web, 10 artí-
culos científicos y artículos de divulgación y 3 tesis. 
En el trabajo de campo se realizaron 9 entrevistas 
de las cuales 4 se aplicaron a hombres (pescadores, 
presidentes de cooperativa y permisionarios) y 5 a 
mujeres (gobierno, procesamiento y comercializa-
ción de productos pesqueros) El perfil de los infor-
mantes se muestra en la tabla 1.

La abundancia y consecuente escasez de I. badio-
notus ha generado diferentes problemas ambien-

tales y sociales que se reflejan en la dinámica po-
blacional y organización social de Celestún desde 
que se inició su pesca. Lo anterior ha provocado, 
además del impacto ambiental sobre el ecosistema 
marino, problemas asociados a la pesca como a la 
sobreexplotación y la pesca ilegal, aunado a con-
flictos sociales como alcoholismo, drogadicción, 
desintegración familiar, robos y migraciones. En las 
entrevistas algunos de los pobladores (Informante 
1, 2, 4, 6, 7, 8) denominaron al puerto como “ el 
puerto depredador de Yucatán” debido al exceso de 
embarcaciones, uso de artes de pesca prohibidas y 
la explotación desmedida de los recursos marinos. 
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Tabla 1. Descripción de los informantes clave. 
Código Edad Género Ocupación

Informante 1 51 años Masculino Pescador y presidente de cooperativa
Informante 2 29 años Femenino Directora de pesca
Informante 3 38años Masculino Ingeniero
Informante 4 70 años Masculino Dueño de congeladora
Informante 5 45 años Femenino Pachochera, vendedora de comida
Informante 6 45 años Masculino Pescador
Informante 7 52 años Femenino Fileteadora y ama de casa
Informante 8 37 años Femenino Empleada en una congeladora
Informante 9 50 años Femenino Comerciante

Para mitigar estas problemáticas socioambien-
tales, las mujeres realizan acciones que permiten 
contribuir a mejorar su calidad de vida. Entre estas 
actividades se pueden mencionar: iniciativas para 
la conservación de los recursos pesqueros, la re-
ducción de la contaminación y mejora del ingreso 
familiar. Estas acciones están dirigidas a las fami-
lias (hijos, esposos, pescadores) con el objetivo de 
preservar recursos marinos para las futuras genera-
ciones (tabla 2). 

Por otro lado, los entrevistados dijeron que los 
problemas de alcoholismo y drogadicción entre los 
pescadores afectan los ingresos económicos de las 
familias y aumentan la desintegración familiar y a 
las mujeres “les deja de importar lo que hagan los 
maridos, trabajan para ellas y para sus hijos” (Infor-
mante 4, 5, 8). Esto obliga a las mujeres a realizar 
actividades económicas lo que ha incrementado el 
número de mujeres laborando en las diferentes ac-
tividades del sector pesquero. 

Tabla 2. Acciones implementadas por mujeres de Celestún para mitigar las problemáticas socioambientales. 
Problemáticas Acciones implentadas por las mujeres

Abundancia y escases de productos marinos
Concientización sobre el cuidado de los recursos pesqueros en los  
pescadores y la comunidad.
Participación activa en la vigilancia del refugio pesquero.

Contaminación Limpieza de playas, sitios de desembarque (puerto de abrigo).

Disminución de ingresos económicos en los 
hogares

Diversificación de medios de vida (pachocheo ó gavioteo, fileteo  
de pescado, pesca).

 Las personas entrevistadas opinan que las muje-
res de la comunidad de Celestún son consideradas 
“más despiertas desde hace 20 años” cada vez son más 
“abiertas e independientes” (Informante 1) porque 
buscan una diversidad de actividades económicas 
en donde pueden generar diferentes ingresos. Por 
otra parte, la tecnología las favorece para reali-
zar actividades de compra y venta de productos y 
búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Las 
mujeres en Celestún tienden a cumplir dobles jor-
nadas laborales, algunas como administradoras del 
hogar o amas de casa (conocidas como monarcas), 
además de laborar en alguna actividad económica 
fuera de casa. 

Algunas de las actividades económicas que rea-
lizan las mujeres en Celestún son la compraventa 
de productos marinos. En esta actividad juegan un 
papel de intermediarias entre pescadores y dueños 
de bodegas o mayoristas, mediante el “pachocheo” 
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o “gavioteo”. El pachocheo o gavioteo consiste en 
ayudar a los pescadores a limpiar sus lanchas, des-
tripar o filetear el pescado a cambio de un pesca-
do, pulpo o el producto de la pesca del día. File-
tear el pescado es una actividad importante dado 
que se lleva a cabo principalmente en especies de 
bajo valor comercial, por lo tanto, este proceso de 
transformación le da un valor agregado al pescado 
y facilita la entrada del producto en el mercado e 
incrementa el ingreso de las mujeres beneficiando 
tanto a las familias como a la comunidad. 

Por otro lado, los entrevistados dijeron que exis-
ten pocas mujeres que se dedican a la captura di-

recta de especies (aproximadamente 10 pescadoras) 
y aunque algunas personas las “admiran porque es 
un trabajo muy rudo” existen otras que consideran 
que son “marimachitos”, o sea, que “son mujeres que 
se creen hombres”. Estas opiniones son un reflejo de 
porqué se considera que dentro de la comunidad 
“hay mucho machismo” y prejuicios como “es un 
trabajo muy rudo”, “porque ellas no saben. Saben que 
el mar es riesgoso, no es para mujeres, es para hom-
bres” (Informante 3, 5) la pesca se considera una 
labor para hombres debido a esto las mujeres se ven 
limitadas al momento de acceder a esta actividad, 
ya que puede resultar un ambiente hostil para ellas.  

Discusión 

En este artículo se describió el papel de las mujeres 
en la pesca en pequeña escala en el puerto de Ce-
lestún, Yucatán. Este caso refleja similaridades con 
otras pesquerías en el mundo, de como las mujeres 
contribuyen a la seguridad alimentaria y a la reduc-
ción de la pobreza (Harper et al., 2013). Se identi-
ficó que ciertamente las actividades que realizan las 
mujeres les dan un valor agregado a los productos 
pesqueros, generando condiciones de igualdad en 
los mercados, en la comercialización y beneficiando 
tanto a la industria como a la economía del lugar 
(conapesca, 2017). De igual forma, se identificó 
que la labor femenina puede ser importante para la 
conservación de recursos marino/pesqueros. 

La pesca es una actividad económica que contri-
buye a la seguridad alimentaria y la nutrición de 
las comunidades pesqueras, sin embargo, esta se 
ha llevado a cabo de forma insostenible afectando 
las poblaciones de especies marinas (hlpe, 2014). 
Debido a lo anterior las mujeres juegan un papel 
muy importante en la conservación de los recur-
sos marinos. Esto se observa en Celestún ya que 
ellas realizan actividades de concientización y en 
algunos casos limpieza de playas con la finalidad de 
preservar los recursos para las generaciones actuales 
y futuras. Un caso similar ocurre en la Isla Nativi-

dad (Baja California), donde las mujeres invierten 
el tiempo y el capital en el manejo sustentable de 
los recursos (López y López, 2018). 

Al igual que en otras partes del mundo, las mu-
jeres tienen una menor participación en la captura 
directa de especies, debido a que esta, está domina-
da principalmente por hombres. Es por ello que, 
las mujeres se emplean principalmente en activida-
des de post captura (fao, 2020). Esto también se 
puede observar en la comunidad de Celestún, las 
mujeres trabajan en actividades de procesamiento 
(fileteado, limpieza, embolsado), y como pacho-
cheras. Algo similar sucede en Europa como en 
Mozambique, Africa, las mujeres se emplean para 
la comercialización, transformación y otras activi-
dades relacionadas con la pesca, mismas que, son 
cruciales tanto para las familias, como para la co-
munidad (Harper et al., 2013). 

Una creencia común es que algunas de las habili-
dades que las mujeres poseen se derivan del mane-
jo del hogar (Pedroza, 2019). En la comunidad de 
Celestún algunas mujeres trabajan para generar in-
gresos y se considera que son buenas administrado-
ras, debido al papel que juegan administrando los 
recursos de sus hogares. A pesar realizar actividades 
primordiales dentro de la cadena de valor se sigue 
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considerando que las mujeres juegan un papel se-
cundario dentro de la pesca artesanal. En Celestún 
al igual que en Chile existen prejuicios como que 
las mujeres no son aptas para un trabajo tan rudo 
que limitan el ingreso de las mujeres a otras acti-
vidades económicas debido al machismo que hay 
dentro de la comunidad. Sin embargo, en Celestún 
se considera que a las mujeres no se les discrimina 

en el sector pesquero a pesar de tener una menor 
participación en la captura directa de especies. Por 
otro lado, en Chile existen organismos internacio-
nales e institucionales que buscan visibilizar el rol 
de la mujer en la pesca artesanal para poder generar 
nuevas oportunidades de desarrollo (Álvarez, et al. 
2017) 

Conclusión 

Gracias al trabajo que realizan las mujeres la pesca 
artesanal puede seguir siendo un motor de desarro-
llo en muchos países debido al valor económico, 
social y alimentario que genera. Sin embargo, el 
incremento poblacional ha aumentado la presión 
en los recursos marinos, es por ello que los habitan-
tes de las comunidades costeras buscan desarrollar 
alternativas para poder llevar acabo esta actividad 
de forma sustentable y así poder conservar sus re-
cursos. Para la realización de esta actividad econó-

mica de forma sustentable las mujeres juegan un 
papel crucial en el mantenimiento de sus hogares y 
la economía de sus comunidades. Sus aportaciones 
son importantes para la seguridad alimentaria de 
muchas familias, de igual forma juegan un papel 
importante para la conservación de especies mari-
nas evitando poner en riego la disponibilidad de los 
recursos marinos tanto para las generaciones actua-
les como futuras.
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