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Resumen 
El objetivo del artículo consiste en construir tipologías de las dinámicas de 
la gobernanza territorial en torno a la organización de la pesca de langosta 
espinosa en las reservas de la biósfera de Sian Ka'an y Banco Chinchorro, en 
Quintana Roo, México. Con base en el estudio de la organización social y las 
redes que los pescadores construyen con actores externos, elaboramos tres 
tipologías de gobernanza que explican las diversas trayectorias de desarrollo 
de las seis comunidades de pescadores que se ubican en las dos reservas: 1) 
la gobernanza participativa e incluyente se construye en ambientes de 
confianza que permiten procesos de toma de decisiones más equitativos y la 
construcción de instituciones sólidas para la preservación del recurso 
langostero; 2) la gobernanza excluyente y en conflicto se caracteriza por tener 
capacidades limitadas para la cooperación y la acción colectiva, lo cual se 
expresa en acuerdos poco democráticos e instituciones frágiles para la 
conservación ambiental; y 3) la gobernanza en transición hacia la inclusión 
se presenta en territorios donde se está reconstruyendo el tejido social 
comunitario para generar una cultura de la pesca responsable. Concluimos 
que la construcción de tipologías de gobernanza ayuda a comprender la 
complejidad de los procesos de negociación que resultan en una gran 
variedad de arreglos institucionales y trayectorias de desarrollo de las 
organizaciones de pescadores a escala local. 
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Abstract 
The article’s objective is to build typologies of the dynamics of territorial 
governance around the organization of spiny lobster fishing in the Sian 
Ka’an and Banco Chinchorro biosphere reserves in Quintana Roo, Mexico. 
We develop three typologies of governance that explain the diverse 
development trajectories of the six fishing communities located in the two 
reserves, based on the study of social organization and the networks that 
fishermen build with external actors: 1) participatory and inclusive 
governance is built-in environments of trust that allow more equitable 
decision-making processes and the construction of solid institutions for the 
preservation of the lobster resource; 2) exclusive and conflictive governance 
is characterized by having limited capacities for cooperation and collective 
action, which is expressed in undemocratic agreements and fragile 
institutions for environmental conservation; and 3) governance in transition 
towards inclusion occurs in territories where the community social fabric is 
being rebuilt to generate a culture of responsible fishing. We conclude that 
the construction of governance typologies helps to understand the complexity 
of negotiation processes that result in a wide variety of institutional 
arrangements and development trajectories of fishermen’s organizations at 
the local scale. 

 

Keywords: exclusionary governance; governance in transition; inclusive 
governance; typologies of territorial governance. 

Introducción 
En la década de los años noventa, los esquemas de comanejo pesquero 
surgieron como arreglos de colaboración entre instancias de gobierno y 
distintos actores de la sociedad civil (entre otros, ONG y cooperativas), con 
la finalidad de compartir recursos materiales (económicos, tecnológicos) e 
inmateriales (información, conocimientos científicos, saberes tradicionales) 
para fortalecer el monitoreo de las prácticas de los pescadores y fomentar 
prácticas de pesca más sustentables (Jentoft, 1989; Jentoft et al., 2009).  

En este contexto, la instrumentación de concesiones pesqueras para 
explotar determinadas especies marinas en áreas geográficas específicas, 
otorgaba mayor certeza jurídica y poder regulatorio a las cooperativas locales 
en el monitoreo de medidas como las vedas, el respeto de las tallas mínimas 
para la conservación de los recursos pesqueros, la prohibición de artes de 
pesca dañinas para los ecosistemas y hábitats marinos, así como la vigilancia 



 Víctor Manuel Velázquez Durán y Rocío Rosales Ortega 
  

Sociedad y Ambiente, 26, 2023, ISSN: 2007-6576, pp. 1-29. doi: 10.31840/sya.vi26.2751   |   3 
 

de las áreas territoriales de pesca para prevenir la pesca ilegal, entre otras 
(Jentoft, 1989; Jentoft, 2000; McCay et al., 2014).  

A pesar de los anteriores procesos de descentralización y de comanejo, 
múltiples investigaciones reportan que los conflictos prevalecen en diversas 
cooperativas con concesiones pesqueras, dificultando la instrumentación de 
políticas y regulaciones que promuevan el aprovechamiento equitativo de los 
recursos pesqueros (Jentoft, 1989; Jentoft, 2000; Atapattu, 1987; Smith y 
Panayotou, 1984; Siason et al., 2004; Wade et al., 2019). Las investigaciones 
de Kooiman (2005; 2016) y Baavinck et al. (2013) consideran que la 
construcción de tipologías de gobernanza permite comprender las diversas 
formas de organización social de las cooperativas de pescadores, para 
emprender acciones colectivas y tejer redes con actores externos, que apoyen 
en la resolución de los conflictos en las comunidades. 

En este marco de discusiones, el presente artículo tiene como principal 
objetivo construir tipologías de la gobernanza territorial en torno a la pesca 
de langosta espinosa que se desarrolla en las reservas de la biósfera de Sian 
Ka'an (SK) y Banco Chinchorro (BCH), Quintana Roo (Figura 1). Con base 
en el estudio de la organización social y las redes que los pescadores 
construyen con actores externos, desarrollamos tres tipologías de 
gobernanza que explican las diversas trayectorias de desarrollo de las seis 
comunidades de pescadores que se ubican en las dos reservas: 1) la 
gobernanza participativa e incluyente, 2) la gobernanza excluyente y en 
conflicto, y 3) la gobernanza en transición hacia la inclusión y la pesca 
responsable. 

En el desarrollo del artículo desagregamos la gobernanza territorial a 
través de los conceptos: territorio, territorialidad y escalas, y construimos las 
tipologías de gobernanza en función de la articulación de cinco dimensiones 
de análisis: a) el capital social comunitario y su expresión en la cohesión 
territorial; b) los tipos de liderazgos; c) el desarrollo de mecanismos de 
transparencia, rendición de cuentas y los procesos de toma de decisiones; d) 
la instrumentación de innovaciones socio-ambientales, y e) las rutas de 
comercialización que articulan a los pescadores locales con distintos 
mercados a escala regional, nacional e internacional.  
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Figura 1. Localización de la zona de estudio donde se encuentran  
las seis cooperativas de pescadores en las reservas de la biósfera  

de Sian Ka'an y Banco Chinchorro 

 
Fuente: elaborado por el Ing. Francisco Castro. 

Pilares conceptuales y dimensiones de análisis de la 
gobernanza territorial 
El concepto de gobernanza territorial contribuye a comprender cómo se 
desarrollan los procesos de negociación entre diversos actores, para generar 
acuerdos y arreglos institucionales encausados hacia la regulación del 
aprovechamiento de los recursos naturales y la resolución de problemáticas 
socioambientales de índole colectiva en la escala local (Lazos, 2015). 

Al conceptualizar las actividades socioecológicas desde el enfoque 
territorial, es más fácil comprender las diversas configuraciones de la 
gobernanza a escala local. De acuerdo con Raffestin (2007), el territorio hace 
referencia a la manifestación espacial del poder que estructura la 
organización social de los actores en un área determinada y, por lo tanto, es 
una configuración dinámica de las relaciones de negociación entre los grupos 
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sociales con intereses diversos o yuxtapuestos sobre los recursos de uso 
común. 

De igual manera, la territorialidad adquiere relevancia para comprender 
de manera específica la forma como se construyen las relaciones entre los 
grupos sociales, ya que éstas se expresan con el “intento de los actores por 
controlar, organizar y/o influir un espacio determinado, moldeando las 
acciones humanas y a los organismos no-humanos, de acuerdo con sus 
intereses” (Sack, 1986: 1-2).  

Así también, la legitimidad es un aspecto crucial en la construcción de la 
territorialidad porque define qué actores tienen la autoridad de decidir sobre 
el control, acceso y aprovechamiento de los recursos naturales en el 
territorio. Por lo tanto, la territorialidad es el resultado de las disputas y/o 
luchas entre los grupos sociales para controlar las fuentes simbólicas de la 
legitimidad: liderazgos, discursos, narrativas e interacciones (Sack, 1986; 
Thrift, 2007).   

Asimismo, el concepto de escala permite comprender la heterogeneidad 
y/o diversidad de dinámicas de gobernanza en los territorios. Mientras que 
en el nivel abstracto se observan las tendencias generales/mundiales de las 
regulaciones económico-ambientales, en la escala local-comunitaria, es 
posible estudiar la especificidad de los procesos institucionales y la 
organización social de los actores en torno a la gestión de los recursos 
naturales (Ruiz y Galicia, 2016; Rosales y Brenner, 2015). 

Durston (2000) explica que el capital social comunitario (CSC), hace 
alusión a los recursos sociales que se encuentran en el seno de las 
organizaciones comunitarias y son esenciales para la acción colectiva local, 
tales como la confianza, los lazos de cooperación y solidaridad, y las 
instituciones compartidas que se han construido a lo largo de la historia de 
los territorios. 

El estudio de la proximidad en sus diferentes dimensiones es relevante 
para comprender cómo se construye el CSC en los territorios. La proximidad 
geográfica se refiere a la cercanía física que posibilita el encuentro y las 
interacciones sociales repetidas en un mismo territorio. Mientras que la 
proximidad social es fruto de las relaciones de confianza que favorecen la 
formación de redes de cooperación y la acción colectiva con el fin de resolver 
problemáticas socioeconómicas y ambientales específicas (Boschma, 2005; 
Torré, 2021). Por su parte, la categoría de la proximidad organizacional 
presta atención a las redes multiescalares de coordinación que permiten a 
los actores locales acceder a fuentes novedosas de conocimientos, 
información y recursos, las cuales son esenciales para la instrumentación de 
las innovaciones socioambientales en los territorios (Boschma, 2005; Knoben 
y Oerlemans, 2006; Lagendijk y Lorentzen, 2007).  

Dos tipos de liderazgo resultaron pertinentes para el análisis de los 
líderes de las cooperativas. El líder legal-racional, quien construye su 
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legitimidad a través de instituciones formales que se respaldan en la 
legalidad del Estado, o bien en las regulaciones abstractas del mercado. Por 
su parte, el líder tradicional-carismático basa su legitimidad en relaciones 
personales (lazos familiares, amistad, de pertenencia a un clan) que se 
construyen en el entorno social más próximo. La aceptación de su autoridad 
se basa principalmente en la confianza, la lealtad y la empatía con los grupos 
sociales que pretende dirigir, por lo que no depende de reglas formales para 
legitimarse (Weber, 1947). Sin embargo, como esta forma de legitimidad se 
sostiene en acuerdos no escritos3 al interior de las organizaciones sociales y 
territorios, se pueden presentar formas coercitivas en el ejercicio del poder 
mediante liderazgos cacicales, los cuales impiden la toma de decisiones 
democráticas y una distribución equitativa de los beneficios entre los actores 
(Abellan, 2007). 

La transparencia y la rendición de cuentas se refieren al proceso 
mediante el cual la información y los datos sobre las acciones, decisiones y 
acuerdos de las autoridades de una entidad gubernamental u organización 
de la sociedad civil, son sometidos al escrutinio público para conocer cómo se 
utilizan y distribuyen los recursos de la organización a la que pertenecen 
(Gómez et al., 2016; Musa et al., 2015). De este modo, la participación es un 
eje importante para comprender cómo se desarrollan la inclusión y la 
representación de los actores en los procesos de toma de decisiones, e 
identificar los mecanismos formales e informales que promueven o inhiben 
una participación equitativa (Alfie, 2011; Puga y Luna, 2012).  

En la investigación estudiamos tres formas de innovaciones 
socioambientales en los territorios: a) las innovaciones desde abajo surgen a 
partir de las acciones colectivas que emprenden los actores en un contexto 
territorial particular para resolver problemas que afectan el desarrollo 
cotidiano de las actividades productivas en sus comunidades (Rodima-
Taylor, 2012; Helmsing y Enzama, 2016; Hasanov y Zuidema, 2022); b) las 
innovaciones verticales/jerárquicas se refieren a políticas instrumentadas 
por instancias gubernamentales, mediante la imposición de medidas de 
manejo de recursos o conservación ambiental que los actores locales debieran 
acatar (Torres et al., 2017); y c) las innovaciones multi-escalares se refieren 
a las iniciativas de conservación y/o certificación ambiental que se 
instrumentan con la participación de actores en distintas escalas, para 
promover prácticas sustentables de pesca y la inserción de los pescadores en 
redes de comercio más benéficas (Bush y Oosterveer, 2019).  

En cuanto a las estrategias de comercialización que articulan a los 
actores locales con los mercados, las redes convencionales de distribución se 
organizan con una distancia considerable entre los lugares de pesca y los 

 
3 Son instituciones informales o reglas tácitas que guían el comportamiento y las interacciones de los 
actores en comunidades particulares. Adquieren relevancia en la organización de la pesca artesanal, ya 
que las transacciones económicas muchas veces se realizan por medio de acuerdos de palabra, sin 
establecer contratos formales o “racionales” (Weber, 1947). 
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mercados finales de consumo, lo cual impide valorar las prácticas locales y 
fomentar la conservación ambiental (Torres, 2015; Chavarín, 2019; Enciso y 
Carbajal, 2022). En contraste con el modelo anterior, los circuitos cortos de 
comercialización (CCC) se articulan a partir de la proximidad geográfica, 
social y organizacional entre los productores y consumidores, (Cruz, 2020). 
Por último, las redes de comercio justo permiten a los actores locales 
empoderarse en las negociaciones con los compradores y obtener mejores 
precios por sus productos (González, 2011).  

Metodología  
En la investigación usamos una metodología cualitativa-comparativa que 
permitió comprender las similitudes y diferencias de las tipologías de 
gobernanza que predominan en las seis cooperativas de pescadores en las 
reservas de la biósfera de Sian Ka'an y Banco Chinchorro. Las tipologías se 
definen como un sistema organizado de categorías y dimensiones de análisis, 
que son útiles para explicar la construcción y cambio de las instituciones en 
el territorio (Hall, 2011).  

La construcción de tipologías de la gobernanza territorial se basa en los 
tipos de liderazgo de Weber (2012), los cuales permiten superar las 
limitaciones de las tipologías normativas que abordan la realidad de manera 
estática y/o dicotómica, indicando lo qué es óptimo o no en términos de 
modelos rígidos de la acción colectiva (Ostrom, 2015; Álvarez-Icaza, 2014; 
Ritchie, 2016).  

En cuanto a la realización del trabajo de campo, organizamos un 
muestreo cualitativo de tipo propositivo que permitió elegir a los informantes 
con las características requeridas para responder a las preguntas y objetivos 
de la investigación, con el fin de realizar entrevistas en profundidad sobre 
los temas relevantes de la investigación (Martínez-Salgado, 2012; Mendieta-
Izquierdo, 2015). A diferencia del muestreo probabilístico, el cual busca 
obtener la información más amplia posible sobre una población y establecer 
generalizaciones, el muestreo cualitativo tiene como objetivo definir 
unidades de observación que generen información detallada sobre los 
componentes y atributos específicos de una problemática social y ambiental 
en el territorio, incluyendo: a) los actores y sus intereses particulares, b) la 
dinámica de las relaciones sociales y de poder, c) la configuración de las 
organizaciones e instituciones, y d) los efectos de los acuerdos y arreglos de 
los grupos de interés (Martínez-Salgado, 2012; Mendieta-Izquierdo, 2015; 
Ritchie, 2015).  

La técnica de la bola de nieve propositiva fue utilizada para contactar a 
los pescadores entrevistados. La muestra inició con uno o más pescadores 
entrevistados, quienes posteriormente nos contactaron con otros actores que 
se ajustaban al perfil de los entrevistados requeridos para la investigación, 
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hasta que llegamos a un punto de saturación con la información obtenida 
(Bernard, 2011). 

En total realizamos 114 entrevistas semiestructuradas y en profundidad 
con pescadores que pertenecen a las diferentes cooperativas de las reservas 
de SK y BCH entre los años 2018 y 2020; así como con representantes de 
instancias gubernamentales (CONANP, CONAPESCA, Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado de Quintana Roo, INAPESCA), con 
miembros de ONG y/o asociaciones civiles, y con empresas comercializadoras 
de langosta.  

En el año 2020 se realizaron 18 entrevistas virtuales o por llamada 
telefónica con socios de las seis cooperativas de la zona de estudio, con el fin 
de comprender los impactos de la crisis económica derivada de la pandemia 
del COVID y conocer las acciones emprendidas por los pescadores y las ONG 
para subsistir durante los meses en los que las cadenas de comercialización 
se interrumpieron.  

La información obtenida de las transcripciones de las entrevistas, de las 
notas de campo y de las fuentes secundarias seleccionadas, fue analizada 
mediante un proceso de codificación y categorización asistido por el 
programa de análisis de datos cualitativos Atlas.ti. Este programa facilitó la 
organización, análisis e interpretación de la información obtenida durante el 
trabajo de campo (Ovalle, 2011). 

Resultados y discusiones 

Heterogeneidad territorial y problemática de la pesca de langosta 
espinosa en las reservas de Sian Ka'an y Banco Chinchorro 

Sosa (2011) y Sosa-Cordero et al. (2018) hablan de una fase madura de 
desarrollo y declive de la pesquería de langosta espinosa en Quintana Roo, 
identificando cuatro etapas: 1) 1955-1970, inicios de la actividad con 
capturas de entre 5 y 200 toneladas; 2) 1971-1988, crecimiento acelerado de 
la actividad hasta alcanzar las 392 toneladas de captura; 3) 1989-1994, caída 
abrupta de las capturas hasta las 140 toneladas, y 4) 1995-2010, 
estabilización de la pesquería con fluctuaciones alrededor de 165 toneladas.  

Bajo este contexto, la pesca de langosta espinosa que se desarrolla en las 
reservas de Sian Ka'an (SK) y Banco Chinchorro (BCH), enfrenta el reto de 
generar mayor derrama económica manteniendo relativamente estables sus 
niveles de captura, para no comprometer el desarrollo de la actividad (Sosa, 
2011). Así, diversas innovaciones socioambientales se han instrumentado 
desde la experiencia de las cooperativas locales, la intervención de la 
Comisión Nacional de las Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la 
participación de ONG conservacionistas, para impulsar la formación de 
cadenas sustentables de valor en torno a la pesca de langosta a escala local.  
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Debido a la gran diversidad organizacional y de formas de 
aprovechamiento del recurso langostero por parte de las seis cooperativas de 
las reservas de SK y BCH (Cuadros 1 y 2),4 estudiamos sus trayectorias de 
desarrollo prestando especial atención a las formas en que construyen el 
capital social interno y las redes que establecen con actores externos para 
obtener recursos y beneficios para la organización. 

 

Cuadro 1. Características de la pesca de langosta espinosa en la reserva 
de Sian Ka'an 

Cooperativa Localidad Número de socios y 
embarcaciones 

Número de 
entrevistados 
y porcentaje 

Volumen de 
captura por 
temporada 
(toneladas) 

Artes de pesca 
Actividades 
económicas 

complementarias 

A 
Javier Rojo 
Gómez, Punta 
Allen 

- 70 socios 
 
- 55 embarcaciones 

35 (50 %) 80  

- Jamo 
- Refugios artificiales 
(sombras) 
- Buceo a pulmón 
- Parcelas/campos 
langosteros 

- Ecoturismo 
 
- Pesca de 
cangrejo moro y 
escama  

B  

Oficinas de la 
Cooperativa 
en Cozumel 
 
Campamento 
María Elena 

- 48 socios 
- 29 embarcaciones 20 (42 %) 45  

- Refugios artificiales 
(sombras) 
- Jamo 
- Lazo 
- Buceo a pulmón 
- Campos/parcelas 
langosteras 

- Ecoturismo 
 
- Pesca de 
escama 

C Punta Herrero - 22 socios 
- 16 embarcaciones 7 (32 %) 20  

- Están trabajando con 
la CONANP para 
introducir las artes de 
pesca de las otras dos 
cooperativas (campos 
langosteros, refugios 
artificiales, jamo, lazo) 
 
- Todavía hay 
pescadores que utilizan 
redes y trampas de 
atajo  

- Ecoturismo 
 
- Pesca de 
escama 

Fuente: elaboración propia con base en la información obtenida durante el trabajo de campo,  
entre los años 2018 y 2020. 

 

  

 
4 Durante el trabajo de campo no obtuvimos datos sobre el número de mujeres socias de las cooperativas 
pesqueras. 
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Cuadro 2. Características de la pesca de langosta espinosa en la reserva de 
Banco Chinchorro 

Fuente: elaboración propia con base en la información obtenida durante el trabajo de campo,  
entre los años 2018 y 2020. 

 

  
  

Cooperativa Localidad 
Número de 

socios y 
embarcaciones 

Número de 
entrevistados 
y porcentaje 

Volumen de 
captura por 
temporada 
(toneladas) 

Artes de pesca 
Actividades 
económicas 

complementarias 

D 

Oficinas de la 
cooperativa en 
Chetumal 
Campamento 
pesquero en Cayo 
Centro, en la reserva 
de Banco Chinchorro 

- 23 socios 
 
- 22 lanchas con 
motor fuera de 
borda 
 
- Barco nodriza 

20 (87 %) 30  
- Buceo a pulmón 
 
- Lazo 

- Pesca de escama 

E 

Oficinas de la 
cooperativa en 
Chetumal 
 
Campamento 
pesquero en Cayo 
Centro, en la reserva 
de Banco Chinchorro 

- 31 socios 
 
- 20 lanchas con 
motor fuera de 
borda 
 
- Barco nodriza 

14 (45 %) 30  

- Buceo a pulmón 
 
- Lazo 
 
- La CONANP ha 
trabajado con la 
cooperativa para 
erradicar el uso 
del gancho, pero 
en campo se 
observó que 
algunos socios 
todavía lo utilizan 

- Pesca de escama 

F 

Oficinas de la 
cooperativa en la 
localidad de Xcalak. 
 
Campamento 
pesquero en Cayo 
Centro, en la reserva 
de Banco Chinchorro 

- 20 socios 
 
- 12 lanchas con 
motor fuera de 
borda. 

18 (90 %) 22  

- Buceo a pulmón 
 
- Lazo 
 
- La CONANP ha 
trabajado con la 
cooperativa para 
erradicar el uso 
del gancho, pero 
en campo se 
observó que 
algunos socios 
todavía lo utilizan 

- Pesca de escama 
 
- Ecoturismo 



 Víctor Manuel Velázquez Durán y Rocío Rosales Ortega 
  

Sociedad y Ambiente, 26, 2023, ISSN: 2007-6576, pp. 1-29. doi: 10.31840/sya.vi26.2751   |   11 
 

Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an 

Cooperativa A: Institucionalización de una cultura de la pesca 
responsable 

La cooperativa A (70 socios) fue fundada por tres familias a la cual 
pertenecen de manera directa (hijos, nietos, sobrinos) e indirecta (yernos, 
cuñados) la mayoría de sus miembros en la actualidad. Así, la organización 
de la cooperativa se sostiene en una red de relaciones sociales que se teje a 
través de los vínculos familiares, de amistad y vecindad que comparten los 
pescadores en el espacio local. La legitimidad de las autoridades de la 
cooperativa fue ampliamente cuestionada por los pescadores locales, después 
de la crisis económica provocada por el huracán Gilberto en 1988, la cual 
impidió el desarrollo de la pesca por varios años y generó fuertes pérdidas 
económicas en la organización (Hernández, 2013).  

Después de la crisis financiera que sufrió la cooperativa A por el paso del 
huracán Gilberto, la mesa directiva encabezada por Francisco de la Rosa5 
estableció cuatro normas para garantizar la transparencia en el uso de los 
recursos financieros de la organización, y fortalecer el ambiente de confianza 
en la comunidad: 1) entregar a los socios un informe anual detallado de los 
gastos de la administración; 2) entregar a los socios un informe detallado de 
capturas de langosta por temporada y los ingresos obtenidos por sus ventas; 
3) negociar y consensuar el precio final de la langosta en una asamblea que 
se realiza cada 27 de junio, previo al inicio de la temporada de pesca; y 4) 
conformar un comité de vigilancia que monitorea la forma en que la mesa 
directiva ejerce los recursos económicos de la organización.  

Por otra parte, los pescadores entrevistados señalaron que en la 
cooperativa A existen las condiciones para una participación equitativa en 
los procesos de toma de decisiones. Los pescadores son invitados 
formalmente a las asambleas a través de oficios que se entregan en sus casas 
o en las oficinas de la cooperativa, y tanto los temas de la reunión, como las 
reglas de participación son claras para los pescadores.  

De manera particular, en la cooperativa se han instrumentado cuatro 
innovaciones socioambientales desde abajo, que han ayudado a resolver los 
conflictos relacionados con el acceso y aprovechamiento del recurso 
langostero: a) el establecimiento de campos langosteros6 para delimitar con 
claridad las áreas de captura de cada pescador; b) el uso de refugios 

 
5 Los nombres de los entrevistados fueron cambiados para salvaguardar la confidencialidad de la 
información.  
6 Los campos langosteros fueron instrumentados para delimitar las áreas de pesca de los socios de la 
cooperativa. Esta idea surgió como respuesta a los conflictos entre los pescadores, por el robo de producto 
o la invasión de las áreas de pesca asignadas por la cooperativa, y también con el objetivo de monitorear 
más rigurosamente las prácticas de captura de los socios de la agrupación. 
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artificiales o casitas cubanas,7 que ha facilitado la recolección y selección de 
la langosta con la talla permitida; c) la prohibición de la red estacionaria y el 
gancho para impedir la captura de langostas jóvenes y otras especies 
marinas, y d) las reglas normativas sobre la talla mínima de captura (13.5 
cm) y la temporada de veda (de marzo a junio).8 El gancho fue reemplazado 
por el uso del jamo9 para capturar langostas vivas; arte de pesca difundida 
por los representantes de una empresa mexicana dedicada a la exportación 
de la langosta espinosa, la cual exigía la captura de la langosta entera y viva.  

Así también, la mesa directiva de la cooperativa ha establecido sanciones 
estrictas para prevenir la sobreexplotación del recurso langostero, tales 
como: 1) expulsar de la cooperativa a los pescadores que utilicen red 
estacionaria y compresor; 2) expulsar a los socios que sean sorprendidos 
pescando durante la temporada de veda y capturando langostas juveniles o 
con hueva, y 3) cerrar el padrón de socios de la cooperativa solo a los 
familiares de los miembros actuales, con el fin de evitar que pescadores 
externos a la comunidad ingresen a la organización y mitigar la presión sobre 
el recurso langostero.  

Los pescadores de la cooperativa A se articulan con los mercados de dos 
formas principalmente: a) los pescadores negocian un precio de entre 300 y 
350 pesos por kilo de langosta con una empresa que distribuye el producto 
en los mercados nacionales (Ciudad de México, Estado de México, Puebla, 
Querétaro, Nuevo León) e internacionales (Estados Unidos y China), para 
evitar el endeudamiento y obtener los recursos necesarios para mantener la 
estabilidad financiera en la organización, y b) los socios comercializan la 
langosta sin intermediarios en los mercados de Mérida y con restaurantes y 
hoteles ecológicos ubicados en la zona turística de la Riviera Maya 
(principalmente Tulum y Playa del Carmen), obteniendo un precio de hasta 
400 pesos por kilo de langosta.  

La venta directa en los mercados de Mérida fue fundamental para la 
supervivencia de la cooperativa A, durante la pandemia del COVID. Los 
socios de la cooperativa se coordinaron para visitar a los compradores de 

 
7 Los refugios artificiales son artes de pesca que están hechos de ferrocemento y se ubican en el fondo 
marino de la Bahía de la Ascensión. El modelo original fue copiado de Cuba, el cual era hecho a base de 
palma de chiit y posteriormente, se cambió a ferrocemento. 
8 El plan de manejo de la langosta espinosa del Caribe, faculta a la Comisión Nacional de Pesca y 
Acuacultura (CONAPESCA) para elaborar, actualizar y aplicar las reglas normativas de los Planes de 
Manejo Pesquero, tales como la talla mínima de captura y la temporada de veda (INAPESCA, 2014). A 
su vez, estas reglas se instrumentan en los programas de manejo de las reservas de la biósfera gestionadas 
por la CONANP (CONANP, 2019) y finalmente, las cooperativas desempeñan un papel crucial en la 
instrumentación de la normatividad federal, al crear sus propias reglas y sanciones para regular las 
prácticas de captura de los pescadores.  
9 El jamo es una invención de los pescadores de la cooperativa A. Está hecho con un palo de raqueta de 
tenis unido a una canastilla de red, el cual es utilizado para capturar langostas en aguas someras de la 
Bahía de la Ascensión. Esta herramienta posibilita a los pescadores capturar las langostas vivas, 
examinarlas en la embarcación y, si los individuos capturados son juveniles o hembras con huevas, son 
regresados al mar para evitar sanciones por parte de la cooperativa.  
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Mérida para negociar un precio de entre 400 y 450 pesos por kilo de langosta 
entera, lo cual generó un excedente económico ante la contingencia sanitaria. 

 

Cooperativa B: consensos locales y alianzas extraterritoriales para 
la inserción en mercados sustentables  

La cooperativa B está compuesta por 48 socios que se articulan 
principalmente a través de lazos familiares y por redes de amistad y 
solidaridad favorecidas por la proximidad geográfica que comparten los 
pescadores locales en el entorno comunitario, la cual se expresa en 
interacciones cara a cara que han permitido el desarrollo de la confianza y, 
en consecuencia, el surgimiento de arreglos institucionales de cooperación en 
torno a la pesca de langosta. 

Sin embargo, entre los años 1988 y 1995, la cooperativa sufrió una fuerte 
crisis de desconfianza por el endeudamiento que adquirió después del paso 
del huracán Gilberto. Como respuesta, los pescadores socios corrieron a los 
integrantes de la mesa directiva y planearon la recuperación financiera de 
la organización. De esta manera, los nuevos integrantes de la mesa directiva 
se coordinaron para iniciar una nueva etapa en la trayectoria de desarrollo 
de la cooperativa, la cual denominaron como la “refundación”. Esta 
estrategia consistió en tres fases: 1) el pago de la deuda de la cooperativa, 2) 
la reorganización de la cooperativa para hacer eficiente su administración 
interna, y 3) la diversificación de sus mercados. 

La reorganización interna requirió que los líderes de la cooperativa 
impusieran la capacitación y especialización de los pescadores y el personal 
administrativo, con el fin de profesionalizar la organización y desarrollar 
actividades de procesamiento.  

Después de la crisis económica, la nueva mesa directiva definió e 
implementó un conjunto de reglas para la transparencia y la rendición de 
cuentas en torno al manejo de los recursos financieros de la organización. A 
medida que las nuevas reglas se expresaron en una mayor estabilidad 
financiera de la cooperativa y en beneficios económicos para los pescadores, 
la legitimidad de la nueva directiva se fortaleció y su liderazgo ganó 
aceptación entre los socios, creando un ambiente de confianza propicio para 
la generación de acuerdos y consensos entre los distintos grupos de la 
cooperativa. 

En términos generales, en la cooperativa B existe una amplia aceptación 
de los proyectos de conservación ambiental promovidos por la CONANP y las 
distintas ONG conservacionistas que intervienen en la reserva de Sian 
Ka'an. En consecuencia, los socios de la cooperativa se involucran 
continuamente en los proyectos para la preservación del recurso langostero, 
su pesca, sus ecosistemas y hábitats.  
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Desde el año 2008 los pescadores de la cooperativa han colaborado con 
ONG conservacionistas en la instrumentación de dos certificaciones 
ambientales; primero la Marca Colectiva Chakay10 y más recientemente la 
etiqueta de slow food.11 Los pescadores consideran que ambas certificaciones 
han sido importantes para avanzar en la estrategia de comercialización de 
la langosta sin intermediarios, ya que las ONG articulan a los pescadores 
con compradores dispuestos a pagar un precio diferencial por la langosta 
(más de 450 pesos/kg), con el fin de recompensar los esfuerzos de los 
pescadores por respetar las medidas de conservación ambiental de la 
cooperativa, la CONANP y la CONAPESCA. 

 

Cooperativa C: innovaciones sociales jerárquicas para el desarrollo 
gradual de la pesca responsable  

La cooperativa C es la más pequeña de la reserva de Sian Ka'an, con 22 
integrantes. Su composición social es homogénea porque se organiza con base 
en una red familiar, la cual integra a miembros de diferentes generaciones 
de la familia del pescador que fundó la agrupación. 

En esta cooperativa predomina un liderazgo de tipo tradicional, basado 
en los acuerdos y/o consensos que se desarrollan de manera informal en la 
red familiar. Este tipo de liderazgo se expresa en decisiones jerárquicas que 
benefician primordialmente a los miembros del grupo familiar que controlan 
la mesa directiva de la cooperativa, y excluye a los demás socios que integran 
la agrupación (Vargas, 2010). 

La transparencia y la rendición de cuentas se realizan por medio de los 
informes financieros que los directivos proporcionan durante la asamblea 
general que se organiza cada año, al final de la temporada de captura de la 
langosta. Además, la estrecha proximidad social que existe entre los líderes 
y los socios, gracias a los lazos familiares, favorece la confianza para la 
continua rendición de cuentas mediante el diálogo, los encuentros cotidianos 
en el campamento pesquero y las reuniones informales.  

Desde el año 2005, las autoridades de la CONANP han colaborado con 
los socios de la cooperativa para instrumentar los campos langosteros en las 
áreas de pesca concesionadas en la bahía del Espíritu Santo y fomentar el 
uso del jamo, en sustitución de la red estacionaria y el gancho. A pesar de las 
resistencias de los pescadores ante los proyectos promovidos por la 
CONANP, la institución aprovechó la autoridad que le otorga el plan de 
manejo de la reserva de Sian Ka'an, para convencer a los pescadores sobre 
la relevancia de instrumentar prácticas similares a las de las cooperativas A 

 
10 Véase Velázquez y Rosales (2020). 
11 Ver https://www.slowfood.com/ 
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y B. Así se impulsó la innovación socioambiental jerárquica, por parte de las 
instituciones responsables del medio ambiente. 

A pesar de que los pescadores han logrado negociar con los compradores 
mejores precios por su langosta, los incentivos económicos para la pesca 
responsable en las redes convencionales de comercialización han sido 
limitados. 

Reserva de la Biósfera de Banco Chinchorro 

Cooperativa D: Consensos para el fomento de la pesca responsable  

La construcción de la proximidad social y organizacional para la generación 
de los acuerdos que guían el funcionamiento de la cooperativa D (23 socios) 
se realiza principalmente en dos espacios de interacción entre los pescadores: 
a) en las reuniones y asambleas que se realizan en las instalaciones de la 
cooperativa en Chetumal, y b) en el campamento pesquero en el Cayo Centro 
de la reserva de Banco Chinchorro, que habitan los pescadores durante la 
temporada de pesca de langosta.  

En el año 2010, la falta de transparencia en el manejo de los fondos de 
ahorro de la agrupación, provocó una severa crisis económica que condicionó 
su desarrollo, lo que propició un ambiente de desconfianza entre los 
diferentes grupos internos y una disputa por el control de las posiciones de 
la mesa directiva de la cooperativa.  

El pescador Juan Domínguez ejerció un papel muy importante en la 
recuperación económica de la cooperativa y el restablecimiento de la 
confianza. Su experiencia en la Federación Regional de Cooperativas 
Pesqueras del Estado de Quintana Roo (FEDEQROO) y en la Confederación 
Nacional de Cooperativas Pesqueras (CONACOOP) contribuyó en la 
recuperación económica de la cooperativa. La reestructuración de la 
cooperativa comenzó con la creación de dos medidas para recuperar la 
solvencia económica: 1) la obligación de los pescadores de entregar todas sus 
capturas a la cooperativa, con el fin de mantener las operaciones de la 
organización; y 2) la inversión del 30 % de las ganancias obtenidas por las 
capturas al final de la temporada, en el pago de la deuda y en el 
mejoramiento de la administración.  

Además, la mesa directiva instrumentó dos fondos para fomentar una 
cultura del ahorro entre los pescadores: 1) el fondo de remanentes, el cual 
consiste en que los pescadores destinan 30 pesos por cada kilo de langosta 
que entregan a la cooperativa, para contar con un ingreso seguro durante la 
temporada de veda de la pesca; y 2) el fondo de salida, constituido por la 
contribución de 15 pesos de cada kilo por parte de los pescadores, para el 
inicio de las operaciones de la cooperativa en la temporada de capturas y 
evitar el endeudamiento con los intermediarios.  
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Estos fondos son fundamentales para la conservación del recurso 
langostero, ya que proporcionan a los pescadores una fuente de ingresos 
cuando la pesca está prohibida por la veda o las contingencias climáticas 
impiden la pesca de la langosta, y también incentivan el respeto a las normas 
de la talla mínima y la temporada de veda. 

Asimismo, los líderes de la cooperativa fomentaron una nueva cultura 
organizacional en su cooperativa, la cual se caracteriza por la disposición de 
los pescadores para establecer acuerdos y consensos para generar beneficios 
comunes. Además, los pescadores están acostumbrados a expresar 
abiertamente sus opiniones en las asambleas, denunciar alguna anomalía en 
el manejo de las finanzas de la cooperativa, y demandar constantemente la 
rendición de cuentas a la mesa directiva.  

Por otra parte, la transición hacia la pesca responsable en la cooperativa 
D se ha presentado a través de negociaciones y consensos entre los 
pescadores locales, las autoridades de la CONANP y distintas ONG 
conservacionistas, generando un proceso de innovación multiescalar. Los 
pescadores indicaron que no participaron ampliamente en la certificación de 
la marca colectiva Chakay, porque no se consideraron las problemáticas y 
necesidades prioritarias de la cooperativa. Además, los pescadores señalaron 
que no recibieron ningún beneficio tangible de la marca colectiva. 

En contraste, los socios de la cooperativa reconocieron que se interesaron 
más por participar en la instrumentación de las zonas de refugio pesquero, y 
en el plan de capacitación de los buzos comunitarios, para la conservación de 
la langosta y el monitoreo de los polígonos de las áreas de no pesca. 

Si bien los pescadores han logrado empoderarse en las negociaciones con 
los compradores, se mantienen en una red convencional de comercialización 
que se dirige a los mercados de China, lo que les impide diversificar sus 
mercados para generar incentivos económicos que fomenten las prácticas 
responsables de pesca. 

 

Cooperativa E: Liderazgo caciquil y problemas de transparencia 

La cooperativa E (31 socios) tuvo un desarrollo estable hasta el año 2008, 
cuando se suscitó un conflicto porque los miembros de la mesa directiva 
utilizaron los recursos económicos de la cooperativa para beneficio personal 
y, en consecuencia, provocaron una fuerte crisis económica y de confianza al 
interior de la agrupación. Lo anterior motivó que un grupo de pescadores se 
movilizaran para cambiar la mesa directiva, y propusieran a un presidente 
que fuera capaz de resolver los problemas financieros de la cooperativa. Sin 
embargo, pese al cambio de directiva, prevalecieron la falta de transparencia 
y la limitada o nula rendición de cuentas en torno al uso de los recursos 
económicos comunes, lo cual ha impedido el surgimiento de acciones 
colectivas que beneficien a los pescadores en su conjunto.  
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El presidente de la cooperativa ha construido un liderazgo de tipo 
caciquil, por lo que ha conservado la presidencia de la administración por 
varios periodos. Es así que controla las decisiones de la cooperativa en 
función de sus intereses, concentrando los beneficios de los recursos internos 
de la agrupación y los apoyos económicos de actores e instancias externas.  

A pesar de que los estatutos de la cooperativa E, indican que el 
presidente y la mesa directiva deben informar periódicamente sobre el 
estado financiero de la organización, existe una inconformidad generalizada 
entre los socios por la falta de transparencia en el manejo de los recursos 
económicos colectivos.  

Otro aspecto que resaltaron los pescadores entrevistados es la falta de 
transparencia del presidente y la mesa directiva, en torno a las negociaciones 
y acuerdos con los compradores para definir el precio final del kilo de 
langosta durante la temporada de captura. 

Por otra parte, los procesos de toma de decisiones en la cooperativa E son 
poco democráticos, ya que 16 de los 20 pescadores entrevistados indicaron 
que no existen mecanismos formales que incentiven la participación de los 
socios en las asambleas y, por consiguiente, los acuerdos que se establecen 
representan primordialmente los intereses del presidente y su grupo, 
excluyendo las demandas de los diversos grupos internos de la organización. 
Así, la dinámica de gobernanza local, caracterizada por la exclusión y 
arreglos institucionales poco democráticos, dificulta la participación de los 
pescadores en los proyectos de certificación y/o conservación ambiental 
impulsados por agentes externos (ONG, instancias gubernamentales). 

Los pescadores de la cooperativa E, se vinculan con los mercados 
mediante una red convencional de comercialización de productos pesqueros 
(hacia el mercado de China), controlada por intermediarios o coyotes con nulo 
interés de fomentar la pesca sustentable.  

 

Cooperativa F: cuando la proximidad geográfica no es suficiente 
para la acción colectiva local 

La cooperativa F (20 socios) se debilitó a principios de los años noventa por 
la contraposición de los grupos internos que perseguían intereses distintos a 
los de la organización.  

En la actualidad, existe una división en la organización interna de esta 
cooperativa. Por un lado, se encuentra el grupo de pescadores (12 socios) que 
apoya al presidente actual, quienes están satisfechos con la labor de la mesa 
directiva y aprueban sus acciones. Por otra parte, están los pescadores 
inconformes con la gestión de los líderes formales de la cooperativa, ya que 
consideran que la distribución de los recursos de la organización no es 
equitativa. 
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Las inercias de la cultura organizacional de las administraciones previas 
inhiben el surgimiento de una dinámica de gobernanza que integre a la 
diversidad de socios de la cooperativa, lo cual se debe en gran medida al 
predominio de un liderazgo tradicional de tipo caciquil, que dificulta la 
creación y formalización de acuerdos democráticos en la organización.  

Por otra parte, los pescadores entrevistados indicaron que los informes 
financieros de la cooperativa no son creíbles, ya que no hay claridad en los 
reportes que realiza la administración sobre sus gastos. Además, señalaron 
que las negociaciones del presidente con los compradores no son 
transparentes y, por consiguiente, los pescadores obtienen un precio muy 
bajo por cada kilo de langosta, por lo que continúan endeudados por los 
préstamos que adquirió previamente la cooperativa con los bancos.  

En este sentido, los entrevistados resaltaron que la distribución de los 
recursos de los proyectos y programas instrumentados por actores externos 
(ONG e instancias gubernamentales) no es justa, ya que está condicionada 
por los intereses del presidente y los socios cercanos a él y, en consecuencia, 
la transparencia y la rendición de cuentas en torno a este asunto es limitada 
o casi nula. 

Por otra parte, los procesos de toma de decisiones en la cooperativa F no 
son democráticos, ya que 14 de los 20 socios de la agrupación indicaron que 
no se sienten representados en las decisiones que toma la mesa directiva, 
pues su visión y/o perspectiva no es considerada en los acuerdos que impulsa 
el presidente.  

Los problemas financieros de la cooperativa F, propician una fuerte 
dependencia a los préstamos que ofrecen los intermediarios a comienzos de 
temporada, impidiéndoles negociar un precio más justo por la langosta y, en 
consecuencia, limitan su ingreso en mercados que fomenten y compensen 
económicamente las prácticas sustentables de captura.  

 

Tipologías de la gobernanza territorial en la pesca de langosta 
espinosa de las reservas de SK y BCH 

Con base en el análisis de las trayectorias de desarrollo en las seis 
cooperativas de pescadores de las reservas de SK y BCH, construimos tres 
tipologías de gobernanza que explican la diversidad organizacional de la 
pesca de langosta espinosa a escala local: 1) la gobernanza participativa e 
incluyente, 2) la gobernanza excluyente y en conflicto, y 3) la gobernanza en 
transición hacia la inclusión y la pesca responsable.  

La gobernanza participativa e incluyente (GPI), que identificamos en los 
territorios que conforman las cooperativas A y B, presenta una relación 
virtuosa entre la cohesión social interna de las agrupaciones y sus 
capacidades para articularse en redes extraterritoriales, con el fin de obtener 
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recursos y apoyos que no están al alcance de los pescadores al interior de la 
comunidad. Después de largos periodos de crisis que sufrieron estos 
territorios, como consecuencia de los malos manejos de los recursos 
económicos colectivos, así como afectaciones por fenómenos 
hidrometeorológicos a escala regional, las organizaciones aprendieron a 
resolver sus problemas de manera consensuada, incluyendo las diversas 
perspectivas de los pescadores. 

 Lo anterior dio lugar al surgimiento de liderazgos que priorizan el 
bienestar colectivo e impulsan sanciones estrictas para erradicar el 
comportamiento oportunista de los individuos. Por lo tanto, el ambiente de 
confianza posibilita la creación de fondos de ahorro compartidos entre los 
pescadores, los cuales constituyen un elemento clave para el cumplimiento 
de las normas y reglas en torno al aprovechamiento sustentable de la 
langosta espinosa (temporada de veda, talla mínima). Asimismo, la 
estabilidad financiera de estas organizaciones posibilita a los pescadores 
empoderarse en las negociaciones con los compradores y obtener mejores 
precios por la langosta, situación que se traduce en la mejora de sus 
condiciones socioeconómicas (Cuadro 3). 

Lo anterior coincide con los hallazgos empíricos de las investigaciones de 
Sosa-Cordero et al. (2018), Villanueva-Poot et al. (2017) y Jentoft et al. 
(2018), quienes argumentan que la confianza y la cohesión social en las 
cooperativas de pesca, posibilitan la instrumentación de sistemas de manejo 
y aprovechamiento de los recursos pesqueros más equitativos, en las áreas 
concesionadas para esta actividad. Así, la GPI impulsa procesos de toma de 
decisiones más democráticos entre actores con distintos recursos de poder 
(Solís et al., 2017; McCay et al., 2014; Loukia-Maria y Papadopoulos, 2022). 

La gobernanza excluyente y en conflicto (GEC), se presentó en las 
cooperativas E y F, la cual muestra capacidades limitadas para la 
cooperación y la acción colectiva. Aun cuando los pescadores comparten una 
historia común en sus comunidades (proximidad geográfica), no han logrado 
construir la confianza necesaria (proximidad social) para coordinarse y 
resolver los problemas sociales, económicos y ambientales que afectan el 
desarrollo de la actividad pesquera en sus territorios (proximidad 
organizacional). Lo anterior se debe en gran medida a la presencia de 
liderazgos caciquiles en las cooperativas, los cuales generan dinámicas de 
gobernanza poco democráticas que funcionan con base en una limitada 
transparencia y rendición de cuentas, concentrando las decisiones en un 
reducido grupo de actores (generalmente los presidentes de las cooperativas 
y los socios más allegados a ellos). Por lo tanto, los pescadores locales 
participan de manera limitada en las iniciativas de certificación y/o 
conservación ambiental promovidas por actores externos, y son más 
vulnerables al abuso de los compradores que buscan obtener la langosta a 
bajo costo, sin ningún interés por el aprovechamiento sustentable del recurso 
(Cuadro 3).  
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Las trayectorias de desarrollo de las cooperativas E y F demuestran que 
en las concesiones pesqueras de estas cooperativas prevalecen esquemas de 
gobernanza con fuertes asimetrías de poder (Smith y Panayotou, 1984). En 
particular, persisten disputas y conflictos por el control de los recursos (ver 
Atapattu, 1987; Scholtens, 2016; Peramunagama y Dinushika, 2017), así 
como dificultades para la coordinación de diversos actores (instancias 
gubernamentales, cooperativas, ONG, asociaciones civiles) (Wade et al., 
2019). Lo anterior impide la articulación y/o armonización de los marcos 
regulatorios de la pesca que se instrumentan y operan en distintas escalas 
territoriales (global, nacional, regional, local).  

En esta línea de discusión y en sintonía con Ojeda (2011), Vallet et al. 
(2020), Noori (2022), Jentoft (2000), y Jentoft et al. (2018), es necesario 
superar la noción idealizada del capital social comunitario, la cual, 
generalmente asume que las comunidades son espacios de proximidad 
proclives al surgimiento de la cooperación y la confianza, para la 
conformación de las asociaciones e instituciones que propician sinergias 
positivas para el desarrollo económico y la gobernanza local. La construcción 
del capital social adquiere múltiples formas en los distintos territorios, pues 
las comunidades se constituyen a partir de la coexistencia de diversos 
individuos y grupos sociales, quienes pueden compartir el interés de cooperar 
y emprender acciones colectivas, o aprovechar el capital social construido 
históricamente en sus comunidades para su beneficio individual.  

Por otra parte, la gobernanza en transición hacia la inclusión y la pesca 
responsable (GTPR) se presenta en territorios donde el tejido social 
comunitario se está reconstruyendo, después de las crisis de desconfianza 
que sufrieron por la corrupción y los malos manejos económicos por parte de 
sus líderes. Como ejemplo de esta dinámica de gobernanza, observamos la 
trayectoria de la cooperativa D, la cual transitó del liderazgo con atributos 
puramente tradicionales, basado en el carisma y las relaciones informales 
entre los actores, hacia un liderazgo racional-legal que posibilita la 
instrumentación de reglas formales en la cooperativa (Weber, 1947).  

Así, los nuevos liderazgos han permitido el desarrollo de mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas para establecer fondos económicos 
colectivos que disminuyen la vulnerabilidad de los pescadores ante el abuso 
de los compradores o intermediarios. A su vez, ese cambio contribuye a la 
formación de una cultura de la pesca responsable en la que los beneficios de 
la actividad se distribuyen de manera más equitativa entre los socios de la 
cooperativa, por lo que los pescadores ya no tienen necesidad de pescar en la 
temporada de veda y/o capturar langostas que no cumplen con la talla 
mínima (Cuadro 3).  

 

  



 Víctor Manuel Velázquez Durán y Rocío Rosales Ortega 
  

Sociedad y Ambiente, 26, 2023, ISSN: 2007-6576, pp. 1-29. doi: 10.31840/sya.vi26.2751   |   21 
 

Cuadro 3. Tipologías de la gobernanza territorial en la pesca de langosta 
espinosa en las reservas de Sian Ka'an y de Banco Chinchorro 

Tipo de gobernanza Cooperativas Capital social comunitario 
y cohesión territorial Liderazgos y legitimidad 

a) Participativa e 
incluyente A y B 

- Ambiente de confianza 
consolidado 

 
- Estabilidad financiera 

- Liderazgos que generan acuerdos 
incluyentes con los actores locales 

b) Excluyente y en 
conflicto E y F 

- Prevalece la desconfianza 
en el ambiente local 
 

- Predomina el liderazgo tradicional-
caciquil, que ejerce el poder de forma 
coercitiva 

c) En transición hacia 
la inclusión y la pesca 
responsable 

C y D 

- El tejido social está en 
reconstrucción después de 
conflictos internos 
  

- Se está construyendo un liderazgo 
legal-racional que favorece la 
coordinación y eficiencia para la 
generación de valor en las 
organizaciones 

 

Tipo de gobernanza 
Transparencia, rendición 
de cuentas y procesos de 

toma de decisiones 

Innovaciones 
socioambientales 

Rutas de 
comercialización 

a) Participativa e 
incluyente 

- Cultura de la 
transparencia formalmente 
institucionalizada. 

- Innovaciones desde abajo, 
basadas en el conocimiento 
ecológico-tradicional de los 
pescadores. 
 
- Amplia participación en 
las iniciativas de 
conservación ambiental 
promovidas por actores 
externos (ONG, instancias 
gubernamentales). 

- Empoderamiento en las 
negociaciones con los 
compradores. 
 
- Se están generando 
incentivos económicos 
para la pesca 
responsable. 

b) Excluyente y en 
conflicto 

- No existe transparencia ni 
rendición de cuentas. 

- Arreglos institucionales 
frágiles para la 
preservación del recurso 
langostero. 
 
- Limitada participación en 
las iniciativas de 
conservación ambiental. 
 

- Se insertan en redes 
convencionales de 
comercialización. 

c) En transición hacia 
la inclusión y la pesca 
responsable 

- Se está institucionalizando 
una cultura de la 
transparencia en las 
organizaciones. 

- Innovaciones jerárquicas, 
con creciente participación 
en las iniciativas de 
conservación ambiental. 

- Si bien se han logrado 
empoderar en las 
negociaciones con los 
compradores, se 
mantienen en redes 
convencionales de 
comercialización. 

Fuente: elaboración propia con base en la información obtenida durante el trabajo de campo  
entre los años 2018 y 2020. 
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Conclusión 
En nuestro estudio, analizamos las diversas trayectorias de desarrollo de la 
gobernanza de seis comunidades de pescadores en las reservas de Sian Ka'an 
y Banco Chinchorro, como resultado de sus formas particulares de 
organización social y de las redes que establecen con actores externos para 
beneficio de la actividad pesquera. Como resultado de la investigación, 
construimos tres tipologías de gobernanza territorial en torno a la pesca de 
langosta espinosa en las dos reservas  

Estudiar la gobernanza implica comprender los procesos históricos de 
configuración y reconfiguración continua de las estructuras de poder en el 
territorio. De acuerdo con el trabajo realizado, es posible afirmar que la 
gobernanza territorial presenta una configuración dinámica debido a que los 
grupos de interés se articulan a través de complejas relaciones de poder y 
negociación que transforman el ambiente institucional de los territorios.  

Las tipologías de gobernanza territorial demuestran que, en donde 
existen mayores niveles de confianza y cohesión social, los actores presentan 
más disposición y compromiso hacia la conservación ambiental. En los 
territorios pesqueros que presentan una gobernanza participativa e 
incluyente (GPI), las innovaciones socioambientales desde abajo desempeñan 
un papel crucial en el fomento de la pesca responsable y la conservación 
ambiental, ya que las cooperativas se constituyen en los espacios de 
representación más próximos a los pescadores y cuentan con la autoridad 
necesaria para establecer normas y sanciones que modifican las prácticas de 
los actores locales.  

Las cooperativas con una tipología de gobernanza en transición hacia la 
inclusión y la pesca responsable (GTPR), atraviesan un proceso de 
reconstrucción de sus liderazgos, lo que favorece la transparencia en la 
rendición de cuentas y procesos de decisión, generando una creciente 
participación en la conservación ambiental, mediante innovaciones 
jerárquicas y multiescalares. 

En contraste, los territorios con una gobernanza excluyente y en conflicto 
(GEC), presentan arreglos institucionales frágiles para la conservación 
ambiental y una menor participación de los pescadores, en las iniciativas de 
conservación y/o certificación ambiental promovidas por agentes externos.  

Aunado a lo anterior, las cooperativas más cohesionadas lograron 
responder de mejor forma a la crisis económica provocada por la pandemia 
del COVID, ya que sus fondos económicos colectivos permitieron a los 
pescadores contar con un ingreso durante los meses en que la demanda de 
langosta disminuyó por completo en los mercados. Además, desarrollaron 
estrategias colectivas para buscar mercados alternativos a escala regional. 
En contraste, las cooperativas en las que prevalece la desconfianza fueron 
incapaces de generar sus propias soluciones para responder al colapso de las 
rutas de comercialización de la langosta espinosa hacia el mercado chino y, 
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en consecuencia, sus integrantes tuvieron que aceptar condiciones de pago 
más desventajosas por parte de los compradores, además de depender de los 
subsidios económicos del gobierno federal. 

Por lo tanto, concluimos que las tres tipologías de gobernanza elaboradas 
en nuestro estudio demuestran la necesidad de articular las políticas 
públicas, certificaciones e iniciativas de conservación ambiental con la 
diversidad de ambientes institucionales locales, en donde los modos de 
gobernanza que construyen cotidianamente los actores en el territorio, 
definen qué actores son incluidos o marginados de los beneficios del 
aprovechamiento de los recursos pesqueros.  

Finalmente, consideramos que la instrumentación de las políticas y 
regulaciones ambientales no puede estar basada sólo en los aspectos 
biológicos, ecológicos y económicos de la pesca, pues se corre el riesgo de 
simplificar la realidad política y social de las cooperativas locales y, por lo 
tanto, no se generan los cambios institucionales necesarios para mejorar las 
condiciones de vida de los pescadores y fomentar la conservación ambiental 
en el largo plazo.  
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