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Resumen 
La ciencia desempeña un papel fundamental en el manejo pesquero. Sin 
embargo, a pesar de su evidente producción y acumulación, existe una 
desconexión con su uso en la mitigación y solución de problemáticas. 
Analizar literatura para identificar los esfuerzos de investigación ayuda a 
comprender cómo se han llevado a cabo los proyectos, así como a identificar 
las tendencias y brechas de conocimiento, reconociendo algunos aspectos que 
pueden impulsar una pesca más responsable. El presente estudio analiza la 
información científica en el tema pesquero, poniendo como estudio de caso la 
pesca artesanal de la costa sur del estado de Jalisco, en el Pacífico central 
mexicano. Se analiza, a través de un enfoque interpretativo crítico, la 
información científica existente para la zona, y se identifica desde qué 
campos disciplinarios ha sido estudiada la actividad, señalando las 
prioridades y necesidades actuales en su abordaje. Los estudios biológicos 
son los más comunes; por el contrario, temas de organización social son 
pobremente abordados a pesar de reconocer su importancia. Reflexionamos 
sobre cuáles son los requerimientos para apoyar el desarrollo de la pesca 
ribereña y su investigación en la región, mostrando cómo un análisis crítico 
de la literatura puede contribuir a que la comunidad científica y el sector 
público identifiquen rutas hacia una ciencia pesquera más integral y una 
gestión sostenible. 
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Abstract  
Science plays a fundamental role in fisheries management. However, despite 
its evident production and accumulation, there is a disconnection with its 
use in mitigating and solving problems. Analyzing literature to identify 
research efforts helps to understand how projects have been carried out, as 
well as to identify trends and knowledge gaps, recognizing some aspects that 
can promote more responsible fishing. In the present study, we considered 
scientific information on the fishing subject, focusing on artisanal fishing on 
the southern coast of Jalisco in the Mexican Central Pacific as a case study. 
We analyzed the existing scientific information for the area through a critical 
interpretive approach and identified the disciplinary fields from which the 
activity has been studied, pointing out the current priorities and needs in its 
approach. Biological studies are the most common, and social organization 
issues are poorly addressed despite recognizing their importance. We reflect 
on the requirements to support the development of coastal fishing and its 
research in the region, showing how a critical analysis of the literature can 
contribute for the scientific community and the public sector to identify 
routes towards a more comprehensive fisheries science and sustainable 
management. 

Introducción 
El conocimiento científico desempeña un papel fundamental en la gestión 
de recursos pesqueros (Smith y Link, 2005; Aksnes y Browman, 2016; 
Smith y Basurto, 2019). Tiene un vínculo directo con el manejo, por ejemplo, 
en la evaluación de stocks, el establecimiento de cuotas de captura, o la 
identificación de áreas prioritarias de conservación marina (Gell y Roberts, 
2003; Hilborn et al., 2020). Sin embargo, la generación de conocimiento 
científico no siempre ha sido sinónimo de una gestión pesquera sostenible. 
Los esfuerzos por incorporar información científica en la toma de decisiones 
suelen ser obstaculizados por diferencias culturales, barreras 
institucionales y financieras, además de que los resultados científicos no 
siempre son traducidos en un lenguaje práctico para tomadores de 
decisiones ni pescadores (Cvitanovic et al., 2016). La pérdida de 
biodiversidad y hábitats, así como el declive y sobreexplotación de los 
recursos pesqueros (FAO, 2020; Smith et al., 2021) son algunas de las 
situaciones que muestran que a pesar de la evidente producción y 
acumulación de conocimiento científico, aún existe una fuerte desconexión 
con su uso para la mitigación y solución de problemáticas (Jarić et al., 2012; 
Aksnes y Browman, 2016; Smith et al., 2021). 

Recopilar y analizar literatura para identificar los esfuerzos de 
investigación ayuda a comprender cómo se han llevado a cabo los proyectos, 
así como a identificar las tendencias y brechas de conocimiento, reconociendo 
algunos aspectos que pueden impulsar una pesca más responsable (Jarić et 
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al., 2012; Aksnes y Browman 2016; d’Armengol et al., 2018; Barreto et al., 
2020; Smith et al., 2021). 

Este trabajo identifica la información científica relacionada con la pesca 
artesanal de la costa sur de Jalisco (región Pérula-barra de Navidad;  

 

Figura 1) con el objetivo de analizar desde qué campos disciplinarios ha 
sido estudiada la actividad, e identificar las tendencias actuales en su 
abordaje. Se clasifica y sintetiza la información científica existente, y se 
exploran las soluciones propuestas a los problemas identificados en la región. 
Cabe señalar que el Pacífico central mexicano es una de las zonas menos 
estudiadas en México en términos de investigación pesquera (Palacios-
Abrantes et al., 2019). Además, la costa sur de Jalisco (CSJ) presenta 
importantes contrastes socioeconómicos, con comunidades diversas en origen 
y dinámica social, por lo que contar con una línea base de información 
pesquera representa una contribución fundamental para esta región de 
México (Espino-Barr et al., 2006a; Aranda-Fragoso et al., 2020). 

 

Figura 1. Costa sur de Jalisco y su pesca 

 
Fuente: elaboración propia. Los créditos de todas las fotos pertenecen al primer autor (2023). El mapa 

muestra la ubicación geográfica del área de estudio. Las fotografías ilustran la participación de la mujer 
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y las juventudes en la actividad, algunas artes de pesca de la región, así como uno de los principales 
recursos pesqueros de la zona: el huachinango. 

Con la finalidad de abrir la discusión a nuevas posibilidades de investigación, 
colaboración y gestión, en el presente trabajo se reflexiona sobre la utilidad 
y las limitaciones de la ciencia pesquera actual. 4 Se analizan y discuten 
cuáles son, de acuerdo con la literatura, las estrategias más viables para 
apoyar una investigación científica que contribuya a impulsar el desarrollo 
de la pesca ribereña en esta y otras regiones del sur global. 

La pesca artesanal en Jalisco 
La costa de Jalisco se caracteriza por su orografía irregular y montañosa. 
Presenta acantilados con oleaje intenso, así como algunas bahías con playas 
rocosas y arenosas, zonas de manglares, estuarios y lagunas costeras. Estas 
características generan zonas de topografía accidentada intercaladas con 
fondos arenosos relativamente planos (Espino-Barr et al., 2004; Espino-Barr 
et al., 2006a). La heterogeneidad fisiográfica brinda una variedad de hábitats 
que sostienen una alta diversidad de especies vulnerables a su captura 
(Espino-Barr et al., 2004; Ríos-Jara et al., 2004; Cruz-Romero y Espino-Barr, 
2006; Espino-Barr et al., 2006a). 

La pesca artesanal en la CSJ ( 

 

Figura 1) es uno de los pilares que rige la dinámica socioeconómica de la 
costa, junto con las actividades turísticas, la ganadería y la agricultura. La 
pesca es fuente importante de alimento y medio de vida para un gran número 
de familias, generando demanda de servicios comerciales y técnicos debido a 
las actividades de pre y postcaptura (Espino-Barr et al., 2006a; Godínez-
Domínguez et al., 2012; Aranda-Fragoso et al., 2020).  

Hombres y mujeres participan en la actividad, la cual se caracteriza por 
realizarse cerca de la costa en embarcaciones de <10m de eslora, motores 
fuera de borda de <100 HP, y el uso de varias artes de pesca operadas 
manualmente, entre las que destacan las redes agalleras, anzuelos en línea 
de mano o en palangre, y buceo con compresor. Los productos capturados se 
destinan al autoconsumo o a los mercados locales y regionales (Espino-Barr 
et al., 2006a; Godínez-Domínguez et al., 2012; Aranda-Fragoso et al., 2020). 
La pesca se dirige principalmente hacia pargos y huachinangos (Lutjanidae), 
pero su captura va acompañada de otras especies como roncos, jureles y 
pámpanos (Haemulidae y Carangidae). También se captura pulpo (Octopus 

 
4 Para fines de este manuscrito se entiende como ciencia pesquera a toda aquella información científica 
relacionada con la actividad. La ciencia pesquera incluye los estudios relacionados con los recursos pes-
queros y su medio, así como los efectos que derivan de su extracción. También consideramos como ciencia 
pesquera aquellos estudios que abordan la pesca como una actividad humana con historia y tradición, 
incluyendo aspectos sociales y organizativos de la captura o recolección, desembarque, elaboración, alma-
cenaje, transporte y comercialización. 
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hubbsorum) y langosta (Panulirus inflatus) (Espino-Barr et al., 2006a; 
Godínez-Dominguez et al., 2012).  

En la CSJ existen 24 cooperativas y dos federaciones de pescadores 
(Godínez-Domínguez et al., 2012). Se desconoce el número de pescadores en 
la región, aunque exista un padrón de socios afiliados a las cooperativas 
(552), ya que algunas personas no están activas, mientras que otras más son 
empleadas de las cooperativas sin ser socios, y otros trabajan de forma 
independiente (pescadores libres). Además, la cantidad de personas que 
pesca a lo largo del año varía: algunos laboran todo el año y otros se 
incorporan exclusivamente durante temporadas de alta demanda de 
productos del mar, como en cuaresma (Alcalá, 1995; Espino-Barr y Cruz 
Romero, 2006; Espino-Barr et al., 2006a; Godínez-Dominguez et al., 2012).  

El Departamento de Estudios para el Desarrollo Sostenible de Zonas 
Costeras (DEDSZC) ubicado en Melaque y perteneciente a la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), así como el Centro Regional de Investigación Acuícola 
y Pesquera Manzanillo (CRIAP-Manzanillo) del Instituto Nacional de Pesca 
y Acuacultura (INAPESCA), son las instituciones científicas localizadas en 
la zona enfocadas a investigar las actividades pesqueras de la región 
(Aranda-Fragoso et al., 2020). 

Metodología 

Búsqueda, selección y limpieza de datos  

Se construyó una base de datos de estudios relacionados con la pesca 
artesanal de la CSJ. La primera búsqueda bibliográfica se realizó a través 
de la base de datos Web of Science (WOS) de Thomson Reuters, utilizando 
las siguientes palabras clave: “fisheries”, “small-scale fisher”,*5 “artisanal 
fisher”,* “fisher folk”, “fishing community”. La búsqueda estuvo 
condicionada a su combinación con la palabra “Jalisco”. Se revisaron y 
filtraron únicamente los documentos cuyos sitios de estudio correspondían a 
una o varias comunidades de la costa de interés (punta Pérula-barra de 
Navidad, Figura 1). 

WOS tiene limitaciones, incluida la subrepresentación de las ciencias 
sociales y humanidades, y un sesgo hacia revistas en inglés (Aksnes y 
Browman, 2016; Smith y Basurto, 2019; Smith et al., 2021). Además, 
institutos nacionales producen investigación que a menudo se publica como 
informes técnicos, tesis, capítulos de libros y libros con editoriales no 
indexadas; documentos considerados como literatura gris.  

Debido a ello, se realizaron búsquedas adicionales en Google, Google 
Academic, el repositorio del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias (CUCBA) de la UdeG, así como en el repositorio del 

 
5 Se usaron asteriscos para incluir variaciones en cada palabra 
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INAPESCA. La búsqueda incluyó, en inglés y español, los siguientes 
términos: pesca, pesca artesanal, pesca comercial, pesquería, pescadores, 
comunidad pesquera, manejo pesquero, especies/peces de importancia 
comercial, potencial pesquero, recursos de uso común, e investigación 
pesquera. La búsqueda estuvo condicionada a su combinación con las 
palabras: CSJ, costa de Jalisco, costa central de Jalisco, litoral jalisciense, y 
Pacífico central mexicano. Las publicaciones relacionadas con pesquerías 
industriales no se consideraron en el análisis.  

La información bibliométrica se sistematizó en una hoja de cálculo de 
Excel, incorporando atributos a cada publicación como tipo de documento (p. 
ej. artículo, libro, tesis), título del trabajo, campo disciplinario, año de 
publicación, idioma y autores.  

 

Codificación y análisis de contenido  

Se utilizó un enfoque interpretativo crítico (Creswell, 2003), el cual permite 
sintetizar e integrar un cuerpo de conocimientos proveniente de diversos 
tipos de literatura y campos disciplinarios (Dixon-Woods et al., 2006). Para 
ello, se recuperaron los archivos digitales de todas las publicaciones y se 
importaron al software de análisis cualitativo ATLAS.ti (versión 8.3). 

A través de la lectura crítica de cada documento, se identificó el campo 
disciplinario en el que se fundamentó cada estudio. Primero, se consideró si 
las publicaciones tenían explicito el enfoque utilizado; de lo contrario, los 
campos disciplinarios se codificaron a partir del conjunto de características 
de cada documento (estudios biológico-pesqueros, biológico-ecológicos, 
estudios interdisciplinarios, sostenibilidad, ciencias sociales, documentos de 
manejo y ordenamiento, y reflexiones y opiniones de autores). También se 
identificaron los sitios de estudio de cada una de las investigaciones con el 
objetivo de señalar las subregiones que son más o menos estudiadas. 
Asimismo, se identificaron los temas de investigación más frecuentes, y se 
asignaron códigos relacionados con los problemas, necesidades de 
información y recomendaciones propuestas.  

Como resultado de este proceso se obtuvo un conjunto de categorías 
centrales asociadas a la forma en que el sector científico aborda la pesca 
artesanal en la CSJ. Los resultados son analizados y se reflexiona sobre la 
utilidad y las limitaciones de la ciencia pesquera en esta y otras regiones. 

Resultados  
Se encontró un total de 80 documentos técnico-científicos relacionados con la 
actividad pesquera artesanal de la CSJ. La búsqueda en WOS arrojó un total 
de 17 productos; los demás buscadores identificaron otros 63 documentos. La 
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Figura 2 muestra la producción científica acumulada por tipo de documento, 
y la lista de publicaciones puede consultase en el Anexo 1. 

Figura 2. Producción científica relacionada con la pesca artesanal  
de la CSJ (1991-2022) 

 
Fuente: elaboración propia, 2023. Se muestra la producción acumulada por tipo de documento. N= 80. 

 

Del total de documentos analizados, 42 % (34 documentos) fueron artículos 
científicos: 25 publicados en revistas internacionales y editadas por 
universidades latinoamericanas, y nueve artículos con alcance 
regional/nacional. Se encontraron tres libros y 19 capítulos de libros, además 
dos compilaciones en formato de libro (sin ISBN). Se localizaron catorce tesis 
(nueve de licenciatura y cinco de posgrado), seis boletines, informes y actas, 
y dos planes de manejo (Figura 2). De los 80 documentos identificados, 78 % 
se encuentran en español, 13 % en inglés, y 9 % en ambos idiomas.  

El documento más antiguo identificado es una tesis de licenciatura en 
biología (1991), la cual analiza la producción pesquera del estado de Jalisco 
durante el periodo 1979-1989. La publicación más reciente (2022) es un 
capítulo de libro que discute si los problemas y necesidades de los pescadores 
ribereños han sido un factor importante para el desarrollo de nuevo 
conocimiento científico en la región. 

Destaca que durante 2006 se publicaron 11 capítulos de libros (61 % del 
total identificados en 30 años). Ocho capítulos son del libro “Los recursos 
pesqueros y acuícolas de Jalisco, Colima y Michoacán” (Jiménez-Quiroz y 
Espino-Barr, 2006), el cual es la primera compilación de estudios sobre el 
Pacífico central mexicano. Dos capítulos más son del libro “Pesca, 
Acuacultura e Investigación en México” (Guzmán-Amaya y Fuentes-
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Castellanos, 2006); y uno más publicado en el libro “Sustentabilidad y Pesca 
Responsable en México. Evaluación y Manejo” (Arreguín-Sánchez et al., 
2006). 

Entre las instituciones que se destacan por su contribución a la 
literatura científica, se encuentran el DEDSZC (30 publicaciones), y el 
CRIAP-Manzanillo (19). Sin embargo, solamente se encontró una 
colaboración entre dichas instituciones científicas: el Plan de manejo de la 
pesquería de pargos y huachinango en la costa de Jalisco (Godínez-
Dominguez et al., 2012). 

 

Campos disciplinarios  

De acuerdo con la categorización por campo disciplinario, se encontró que las 
investigaciones biológico-pesqueras son las más frecuentes (37 en total; ver 
Figura 3). Incluye estudios relacionados con la estimación de parámetros 
poblacionales de especies de importancia comercial, análisis de la captura y 
esfuerzo, y análisis de selectividad y eficiencia de redes de enmalle. Cabe 
mencionar que 16 estudios se centran en aspectos reproductivos y ciclos de 
vida de diferentes especies. 

 

Figura 3. Producción científica relacionada con la actividad pesquera 
artesanal de la costa sur de Jalisco por campo de conocimiento. N= 80 

 
Fuente: elaboración propia, 2023. 
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Los estudios biológico-ecológicos (20) se enfocan en listas sistemáticas de 
especies; en algunos casos se analiza su abundancia y distribución. En esta 
categoría también se encuentran estudios sobre la composición de la 
captura por especies y tallas, e interacciones tróficas entre grupos 
taxonómicos. En cinco estudios se reconoce la importancia económica de las 
especies estudiadas, y dos hacen referencia a la importancia de ciertos 
hábitats para especies de interés comercial. Se identificaron cuatro 
estudios similares sobre el impacto del fenómeno de El Niño en la ictiofauna 
de la región. 

Seis estudios se categorizaron como investigaciones interdisciplinarias. 
La tesis de Esquibel y Plascencia (1999), así como el libro de Ríos Jara et 
al. (2004), describen el manejo, procesamiento y organización de los 
pescadores, abordando problemáticas como la falta de organización en la 
actividad. Un artículo y un capítulo de libro abordan temas relacionados 
con la comunicación entre sectores, destacando problemas relacionados con 
la deficiencia en la administración y cooperativismo de las organizaciones 
pesqueras (Aranda-Fragoso et al., 2020; Aranda-Fragoso, 2022). Otra 
publicación relaciona el turismo, en tanto actividad complementaria, con la 
pesca (Maldonado et al., 2015), y una última aborda la percepción y sentires 
de las y los pescadores en una cooperativa de punta Pérula.  

Los documentos de la categoría “ciencias sociales” (5) son 
investigaciones desde la antropología marítima y social, o la ecología 
política. Destaca el libro El mundo de los hombres del mar (Rodríguez, 
1993), primer documento que aborda la dimensión social de la actividad 
pesquera en la región; describe algunas de las problemáticas, así como el 
proceso de trabajo y organización en la actividad. Tres investigaciones más 
son relacionadas con la apropiación y despojo de territorios costeros, y una 
más aborda el estado de los recursos pesqueros de la región desde las 
percepciones de los pescadores. 

Se encontraron cuatro productos relacionados con el manejo y 
ordenamiento pesquero. Entre ellos, un capítulo en el “Informe de 
Ejecución 2010 del Ordenamiento Pesquero Ribereño Marino” (Botello et 
al., 2010), que discute la credencialización de los pescadores. Otro más 
relacionado con la evaluación del ejercicio presupuestal 2003-2006 del 
programa de acuacultura y pesca estatal. El Programa de Manejo del 
Santuario de las Islas de Chamela describe la situación general del área 
protegida y sus problemáticas. Este documento señala que no se lleva a 
cabo ninguna actividad vinculada con la pesca; sin embargo, la pesca es 
común tanto en la zona de influencia como dentro del polígono del 
santuario. El plan de manejo de la pesquería de pargos y huachinango 
(Godínez-Domínguez et al., 2012) hace una sinopsis de datos biológicos de 
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estos peces, y presenta un diagnóstico y descripción de su pesquería, 
incluyendo información sobre el esfuerzo pesquero, y aspectos 
socioeconómicos y de organización. Propone algunas acciones de manejo y 
un plan de investigación. Aunque el documento contemplaba la elaboración 
de un programa operativo para instrumentar el plan, hasta la fecha no se 
ha publicado. 

En la categoría “sostenibilidad” se engloban tres estudios. Dos 
relacionados con el uso del concepto “huella ecológica” para evaluar la 
sostenibilidad de la actividad (Bravo-Olivas, 2014; Bravo-Olivas et al. 
2014), y otro que aborda la sostenibilidad de la actividad a partir de la 
experiencia, percepción y sentires de las y los pescadores de una 
cooperativa de la CSJ (Ramírez y Poma, 2022). 

Si bien diferentes estudios interdisciplinarios, de sostenibilidad y 
biológicos-pesqueros abordan algunos aspectos relacionados con el nivel de 
vida de los pescadores, se identificaron dos publicaciones cuyo eje principal 
de análisis es la calidad de vida. Se abordan temas como salud, costos de 
vida, oportunidades de trabajo, vivienda y familia. Uno de los estudios 
analiza el impacto del turismo en la calidad de vida de los pescadores de la 
región (Chávez-Dagostino et al., 2018).  

Por último, tres escritos abordan aspectos generales de la pesca en esta 
región, aportando reflexiones y opiniones sobre los desafíos y problemas de 
investigación y gestión.  

Es importante mencionar que la región de la CSJ con mayor número de 
estudios es la bahía de Navidad y la laguna con el mismo nombre (ver 
Figura 1); se encontraron 55 publicaciones que al menos tiene un sitio de 
estudio dentro de esta región. Para la bahía de Chamela (incluyendo 
Careyitos) se encontraron 42 estudios, y para la bahía de Tenacatita, 29. 
La proporción de estudios biológicos-pesqueros es similar entre estas tres 
regiones mencionadas (≈ 40 %). La región con menor número de estudios 
(9) comprende la zona expuesta a mar abierto que va de punta Farallón a 
punta Hermanos, destacando que en su mayoría son investigaciones de 
corte biológico-ecológico.  

 

La pesca en la investigación científica 

Los temas de investigación se agruparon en seis categorías (Figura 4). La 
tabla de categorías y sus códigos asociados se encuentran en el Anexo 1. 
Del total de documentos analizados (N= 80), el 70 % se enfocan en algún 
aspecto relacionado con factores biológico-pesqueros de la captura (Figura 
4). Destacan los trabajos sobre identificación de las especies capturadas (25 
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documentos), tendencias de captura (24), estimación de la longitud 
promedio de madurez (23) y época de reproducción de algunas especies (25).  

Las investigaciones coinciden en que el grupo de mayor importancia por 
su valor y volumen es la familia Lutjanidae, seguida del pulpo. Se reportan 
142 especies capturadas (127 de peces, 10 de moluscos y cinco de 
crustáceos). Sin embargo, la captura se concentra en 15 especies 
pertenecientes a las familias Lutjanidae, Carangidae, Haemulidae, 
Scombridae y Serranidae, constituyendo ≈ 80 % de la captura total. En los 
últimos años la captura de dorado, reportada como incidental debido a que 
es un recurso legalmente reservado para la pesca deportiva dentro de una 
franja de cincuenta millas náuticas, representa ≈ 12 %. 

El 45 % de los trabajos (36 documentos) hacen una descripción de las 
artes de pesca y embarcaciones utilizadas en la actividad. De acuerdo con los 
trabajos analizados, las características de sus medios de producción no les 
permiten incursionar lejos de la costa, ni trabajar sus redes y cimbras a una 
profundidad mayor de 60-70 m. Nueve trabajos señalan que la mayoría de 
las embarcaciones utilizan dos o más artes dependiendo de la temporada. 

 

Figura 4. Abordaje y descripción de la pesca artesanal  
en la costa sur de Jalisco encontrada en la literatura 

 
Fuente: elaboración propia, 2023. La gráfica representa el número de estudios que abordan al menos un 
aspecto relacionado con cada categoría. Para mostrar la proporción con respecto al total de documentos 

analizados, la escala representada en la figura tiene como máximo 80 (100 %) 
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Cuarenta y cuatro por ciento de los documentos analizados hacen mención 
de la importancia o el uso del recurso pesquero. En 21 trabajos se destaca la 
importancia económica del recurso sin especificar su uso; 14 estudios 
mencionan la importancia del recurso como alimento humano; ocho 
mencionan el uso como carnada; seis en artesanías, y tres más de ornato.  

En total 33 trabajos abordan aspectos relacionados con la captura, el 
procesamiento o la comercialización de los productos. Veinte de estos 
trabajos describen la jornada laboral, señalando las técnicas de extracción y 
procesamiento del producto, las cuales depende del arte de pesca utilizado. 
Otros 17 trabajos describen la comercialización del producto, resaltando que 
la mayoría de los pescadores vende su producto de forma independiente.  

Veintiséis trabajos mencionan algunos aspectos relacionados con las 
personas que se dedican a esta actividad. La mayoría de las investigaciones 
se limita a señalar que una cantidad importante de familias de la región 
encuentra su sustento en la pesca. Estos trabajos describen algunos datos 
sociodemográficos de los pescadores sin llegar a ser analizados, como la edad 
(8 trabajos), nivel de vida (8), lugar de nacimiento (6) y escolaridad (3). Es 
importante mencionar que al menos nueve trabajos destacan una fuerte 
identidad de las y los pescadores hacia su actividad, así como un apego al 
lugar en donde viven.  

El tema menos abordado se relaciona con los aspectos organizativos de 
la actividad pesquera (22 trabajos). Quince estudios sólo realizan una 
descripción de la infraestructura con la que cuentan las organizaciones, y 
seis más dan una descripción breve y general de la dinámica de las 
cooperativas. Es importante mencionar que tres trabajos señalan que las 
organizaciones pesqueras han funcionado como mecanismo en contra de la 
apropiación y despojo del territorio costero, uno de los problemas en la región. 

 

Pequeña escala, grandes problemas  

Se identificaron 26 problemas relacionados con la actividad pesquera 
artesanal de la región. En la Figura 5 se muestran los cinco problemas 
reportados con mayor frecuencia en la literatura, así como las 
recomendaciones asociadas con su mitigación y/o solución.  

El problema más mencionado es la falta de información confiable sobre 
las capturas. Las estadísticas oficiales no aportan datos suficientes para 
determinar el impacto real del esfuerzo pesquero. Dos trabajos estiman que 
≈ 40 % de las capturas no se registra. Diferentes especies de la misma familia 
se registran como una sola especie, y sus nombres comunes varían entre 
comunidades, dificultando su sistematización. Asimismo, los avisos de arribo 
no reportan lugar de captura, lo que dificulta su regionalización. La 
literatura analizada coincide en que la información también está incompleta 
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debido a la presencia de un número importante de pescadores sin permiso 
(libres o ilegales), cuya captura no se reporta. 

 

Figura 5. Principales problemas en la actividad pesquera artesanal de la 
costa sur de Jalisco, y las recomendaciones para su solución o mitigación 

 
Fuente: elaboración propia a través de SankeyMATIC, 2023.  

Los números representan el número de documentos en que se reportan. 

 

En al menos ocho documentos se recomienda fortalecer y homogenizar la 
captura de datos en la región, y seis documentos más recomiendan la 
regularización de pescadores libres. Se recomienda llevar a cabo talleres 
para sensibilizar y concientizar a los pescadores acerca de la importancia del 
llenado adecuado de los formatos de captura. Asimismo, se sugiere que las 
personas que captan la información en las oficinas de pesca sistematicen y 
homogenicen adecuadamente los datos. Dos documentos más mencionan el 
uso del conocimiento tradicional de los pescadores para conocer más sobre 
las tendencias históricas de las poblaciones explotadas. 

Por otra parte, si bien las estadísticas oficiales no muestran evidencia 
sobre el decremento de los recursos pesqueros en las costas de Jalisco, la 
literatura analizada de la década del noventa menciona que varias 
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poblaciones de bivalvos han disminuido drásticamente. Especies como el 
callo de hacha (Atrina maura) y margarita (Spondylus princeps unicolor), la 
almeja reina (Anadara multicostata) y el caracol cambute (Strombus 
galeatus) dejaron de ser recursos pesqueros importantes para la región en 
términos de volumen. Además, la lapa gigante (Patella mexicana) fue 
abundante durante los años setenta, y ahora es raro encontrarla. La 
disminución de otros recursos como el erizo, el pepino de mar y el tiburón 
también son mencionadas en la literatura.  

La mayoría de las recomendaciones son relacionadas con regular o 
prohibir artes de pesca. Se recomienda restringir el uso de redes agalleras 
menores a 4 pulgadas de luz de malla; abstenerse de colocarlas en bajos6 y a 
no menos de 500 m de la desembocadura de ríos; eliminar las operaciones de 
cerco; y para el caso de la línea de mano, restringir anzuelos rectos menores 
al número 8. Con ello se busca que los organismos se hayan reproducido al 
menos una vez al momento de ser capturados. Además, debido a que el 
consumo de pescado se enfoca en unas cuantas especies, se señala que es 
necesario difundir la diversidad de productos capturados y promover su 
consumo. Especies poco conocidas con un alto valor nutricional y con menor 
costo, podrían sustituir a especies que son escasas por temporadas. Otras 
recomendaciones relacionadas con la mitigación en el decremento de los 
recursos pesqueros son llevar a cabo proyectos de maricultura y acuicultura 
en la región, establecer vedas para algunas especies y regular los sitios de 
pesca.  

Por otro lado, en trece documentos se menciona que la infraestructura 
portuaria es insuficiente y precaria, pues la mayoría de las comunidades no 
cuentan con instalaciones adecuadas para el amarre de las embarcaciones, ni 
para el procesamiento y conservación de los productos pesqueros. Cabe 
mencionar que en barra de Navidad se construyó una “lonja pesquera”, pero 
ésta no se utiliza por su poca accesibilidad y lejanía con el pueblo. En Pérula 
se construyeron muelles de atraque, así como un lugar que serviría para 
procesar y comercializar el producto, pero este último tampoco se utiliza.  

La falta de valores cooperativistas, así como de capacidad organizativa 
local, se registra en al menos doce documentos y desde 1999. Se reporta que 
la mayoría de las cooperativas no operan adecuadamente en términos 
administrativos, y que pocas organizaciones laboran bajo un concepto de 
unidad; existe un bajo nivel de conocimientos respecto a las obligaciones y 
derechos que como sociedad cooperativa tienen. La literatura recomienda el 
fortalecimiento, desarrollo y diversificación de las organizaciones pesqueras, 
y se sugiere apoyar a las cooperativas mediante cursos y asesoría 
administrativa y contable. 

 
6 Los bajos son lugares donde los pescadores tienden a colocar redes, anzuelos o bucear. Se caracterizan 
por sus fondos rocosos, cuevas y oquedades; condiciones favorables para que los organismos busquen re-
fugio y por lo tanto, exista una gran cantidad de peces. La literatura tambien los llama calderos.  
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De acuerdo con la literatura analizada, la complejidad de la actividad 
pesquera, incluyendo la captura multiespecífica, la diversidad de artes, y la 
dispersión y temporalidad del empleo, son aspectos que dificultan su 
investigación. Por lo anterior, se advierte la necesidad de un abordaje 
integral en su estudio y manejo, sin embargo, pocos son los trabajos que 
abordan una perspectiva que integre distintos campos disciplinarios (6). En 
doce documentos se hace énfasis en la necesidad de incluir la perspectiva de 
las y los pescadores, enfatizando que es necesario fomentar una participación 
responsable y permanente del sector. Sin embargo, ningún trabajo es 
explícito sobre las experiencias aprendidas o cómo esto se podría llevar a 
cabo.  

Frecuentemente se sugiere aumentar los esfuerzos de investigación y 
generar más información sobre aspectos biológicos y ecológicos de los 
recursos pesqueros (16 documentos). Se recomienda, asimismo, estudiar 
peces explotados y no explotados, crustáceos (principalmente langosta) y 
moluscos (principalmente pulpo). Se recomienda también muestrear con 
mayor frecuencia los desembarques pesqueros para determinar composición 
por especies y por tallas, así como sus variaciones por sitios y temporadas. 
Además, se recomienda realizar investigaciones relacionadas con los ciclos 
de vida de las especies, así como el efecto de los factores ambientales en su 
distribución y abundancia. Es importante mencionar que con menor 
frecuencia los documentos enuncian necesidades de información sobre 
aspectos sociales. Solamente en tres documentos se recomienda abordar con 
mayor profundidad la calidad de vida en el sector pesquero, y en dos más se 
hace énfasis sobre la importancia de estudiar el papel de las mujeres en la 
actividad. 

Discusión  
A pesar de que la atención científica a la pesca artesanal ha crecido a nivel 
global, como lo demuestra el aumento en las publicaciones, el desarrollo de 
redes de investigación, e inclusive el acuerdo de la ONU para declarar el año 
2022 como el año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales 
(Jarić et al., 2012; Aksnes y Browman, 2016; Basurto et al., 2017; 
Chuenpagdee et al., 2019; FAO, 2020; Espinoza-Tenorio et al., 2023), mayor 
investigación no ha sido sinónimo de una gestión e implementación de 
estrategias pesqueras eficaces.  

Las prácticas dominantes de generación de conocimiento han dado forma 
a las percepciones sobre lo que entendemos como pesca a pequeña escala, y 
por lo tanto sobre las percepciones de lo que se debe investigar y cómo se 
debe gestionar la actividad (Smith y Basurto, 2019). Se ha prestado poca 
atención a cómo las y los pescadores articulan y enfrentan sus problemas 
(García Lozano et al., 2019; Aranda-Fragoso et al., 2020). Los estudios 
relacionados con la pesca se han centrado en aspectos biológicos, mostrando 
poca atención a los problemas sociales y de gestión (Salas et al., 2007; 
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Basurto et al., 2017; Basurto et al., 2020). Un estudio realizado en México 
destaca que la investigación sobre pesca artesanal se enfoca en la ecología, y 
que los datos biológicos son más consistentes en comparación con datos 
sociales (Palacios-Abrantes et al., 2019). México es el cuarto país más 
estudiado en relación con esta actividad, pero menos de una cuarta parte de 
las publicaciones aborda la pesca desde una perspectiva que integre las 
ciencias naturales y las sociales (Basurto et al., 2017).  

En la CSJ la tendencia no difiere mucho. La investigación en la región 
tiene un marcado enfoque biológico-pesquero, impulsado desde 1983, cuando 
el CRIAP-Manzanillo inició labores en el Pacífico central mexicano; 
específicamente para evaluar recursos pesqueros con objeto de regular su 
exploración y explotación (Cruz-Romero et al., 1990). Por otra parte, el 
DEDSZC desde sus comienzos (1992) realizó investigación sobre algunos 
recursos marinos de importancia pesquera para la región, igualmente desde 
enfoques biológico-pesqueros tradicionales. 

La investigación en la CSJ ha enfocado su atención sobre peces de 
importancia comercial, sin embargo, para el pulpo, la segunda pesquería más 
importante de la región y principal recurso entre los moluscos, se 
encontraron únicamente dos estudios.7 Actualmente no existe una 
regulación sobre la talla mínima de captura ni veda en la región, 
probablemente debido al déficit de información que limita establecer 
políticas de manejo efectivas. Es común escuchar a diversas personas del 
sector decir: “el pulpo se veda solito”, al considerar que por ciertas 
temporadas no se captura debido a que no se acerca a la costa, o que el tiempo 
no permite la salida de embarcaciones. Es importante señalar que uno de los 
trabajos recomienda evitar su aprovechamiento durante los meses de junio 
y septiembre, pues son los picos reproductivos. Sin embargo, el pulpo se 
captura todo el año, aunque en mayor cantidad entre junio y octubre, 
durante la época de lluvia (Espino-Barr et al. 2006a), coincidiendo así con su 
reproducción.  

La estrategia para evaluar la actividad en la región se fundamenta en el 
muestreo de las capturas, así como en la información estadística oficial 
obtenida a través de los avisos de arribo. No obstante, los avisos de arribo no 
reportan la información completa, detallada, ni homogenizada, por tanto, 
análisis basados en esta información pueden acumular alta incertidumbre. 
Esta situación no es exclusiva del CSJ o de México, ya que las estadísticas 
oficiales de la mayoría de los países subestiman la captura real (Pitcher et 
al., 2002; Agnew et al., 2009; Pauly y Zeller, 2016). A nivel mundial se estima 
que en promedio no se reporta el 53 % de las capturas, aunque no se tienen 
estimaciones separadas por flotas (industria y artesanal) (World Bank, 2012; 
Pauly y Zeller, 2016). Cisneros-Montemayor et al. (2015) estimaron las 
capturas totales de las pesquerías marinas en México para el periodo 1950-

 
7 En otros cuatro trabajos se llega a mencionar sin detalles del estado del recurso. 
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2010, mostrando que el déficit del volumen total reportado, es similar a lo 
calculado para la pesca artesanal de la CSJ (≈ 40 %).  

Es indiscutible la importancia de reportar la información de las capturas 
con una mejor calidad. En este sentido es necesario generar formatos más 
adecuados, que pasen por un proceso de homogenización para que las 
especies reportadas correspondan con las capturadas, que consideren el área 
de pesca, y además cuenten con perspectiva de género para no llegar a 
suposiciones incorrectas sobre la división del trabajo en la pesca (Solano et 
al., 2021). El uso de herramientas digitales (p. ej. PescaData8) puede ser de 
ayuda en el manejo de las organizaciones pesqueras y la generación de datos. 
Herramientas de este tipo pueden coadyuvar al registro y almacenamiento 
de la información sobre sus capturas, así como de otros aspectos importantes 
que no se incluyen en los formatos de aviso de arribo oficiales. 

La información de las capturas también es incompleta debido a la 
presencia de un número importante de pescadores libres. La pesca ilegal ha 
sido un tema de discusión a lo largo de los años en distintas organizaciones 
pesqueras del país (García-Lozano et al., en prensa). Se calcula que los 
pescadores libres en la costa centro-sur del Pacífico mexicano, representan 
al menos un 50 % del esfuerzo pesquero, y su producción no siempre se 
registra (Zárate-Becerra et al., 2014). Corgos y Rosende-Pereiro (2022) 
reportan un porcentaje similar para la zona de punta farallón-barra de 
Navidad. Espino-Barr et al. (2006a) estimaron a partir de observaciones y 
entrevistas con pescadores que hay ≈ 500 pescadores libres en toda la costa 
de Jalisco, cuya producción puede alcanzar un monto similar al que se 
registra legalmente. En algunos casos, los pescadores libres entregan la 
captura a alguna cooperativa o permisionario. Sin embargo, no hay mucha 
información respecto a cuál es el volumen ni se conocen sus métodos y artes 
de pesca o el valor de su captura (Zárate-Becerra et al., 2014); mucho menos 
se conoce la situación socioeconómica de estas personas.  

Es necesario crear mecanismos para que el trabajo de los pescadores 
libres sea considerado en las estadísticas oficiales y no sea calificado como 
ilegal (Espino-Barr et al., 2006b; Zárate-Becerra et al., 2014). De acuerdo con 
Cruz-Romero y Espino-Barr (2006), son capturas que ya se realizan, por lo 
que el esfuerzo pesquero no se incrementaría, se permitiría legalizar su 
actividad y se tendría el beneficio de obtener información sobre su captura. 
Sin embargo, la regularización no necesariamente evitará la llegada de más 
pescadores ilegales, por lo que este proceso deberá ir acompañado de otras 
estrategias como su inspección y vigilancia. Para un mejor entendimiento y 
gestión de la actividad, también será necesario actualizar el padrón de 
personas dedicadas a esta actividad, incluyendo a aquellas que desempeñan 
actividades de pre y postcaptura. 

 
8 Pescadata es una aplicación móvil, diseñada para la pesca en pequeña escala que permite llevar el 
registro y almacenamiento de las capturas diarias, así como los gastos que implican sus jornadas de pesca 
https://pescadata.org/  
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Por otra parte, es importante recalcar que, a pesar de la dominancia de 
aspectos biológicos y cuantitativos en la producción del conocimiento 
pesquero, las ciencias sociales en México han ayudado a comprender algunos 
procesos del trabajo pesquero, el manejo de sus recursos comunes y la acción 
colectiva. Por ejemplo, la falta de cooperativismo. La falta de valores 
cooperativistas y capacidad administrativa en las organizaciones pesqueras 
no es exclusiva de la CSJ. Diversos autores han identificado que el carácter 
independiente y la autogestión de las cooperativas ha sido muy limitado en 
la mayoría de los casos (Alcalá, 2003; Alcalá, 2011; Espinoza-Tenorio et al., 
2011; Basurto et al., 2013; Nenadovic et al., 2018). Pescadores de distintas 
regiones, incluida la CSJ, formulan discursos relacionados con una historia 
de negligencia gubernamental y un declive para las cooperativas. Identifican 
una falta de valores cooperativistas y de capacidad de agencia, así como 
problemas relacionados con la incertidumbre de su seguridad social (García-
Lozano et al. 2019; Aranda-Fragoso et al., 2020; García-Lozano et al., en 
prensa). Lo anterior resulta importante, ya que la forma en que las 
organizaciones pesqueras entienden y articulan sus problemas de 
gobernanza, tiene implicaciones sobre cómo interactúan con otras 
instituciones y los tipos de acción colectiva que pueden detonar o inhibir 
(García-Lozano et al., 2019; Méndez-Medina et al., 2021; García-Lozano et 
al., en prensa).  

Asimismo, la producción científica desde distintos campos de 
conocimiento permitió observar dimensiones que no habían sido analizadas 
anteriormente, como el desarrollo turístico y su impacto en la actividad 
pesquera de la CSJ. Las transformaciones en los espacios costeros y la 
gentrificación debido al desarrollo urbano en la CSJ, han generado que 
algunos pescadores recurran a otras actividades dentro del sector turístico 
para complementar sus ingresos (Alcalá, 1995; Maldonado et al., 2015; 
Chávez-Dagostino et al., 2018). 

Aunque en algunos casos existen percepciones positivas hacia el turismo, 
la relación turismo-pesca en la región tiene una historia de desencuentros. En 
lugares como Careyes, Chamela, El Rebalsito, Melaque y barra de Navidad, 
la población ha sido desplazada de sus asentamientos originales para dar paso 
a proyectos turísticos y al crecimiento de los pueblos costeros (Alcalá, 1995; 
Ávila y Luna, 2013). Engaños, intimidación, violencia e impunidad, son parte 
de las estrategias que se han utilizado para la apropiación y despojo de las 
tierras costeras, o en su defecto, el bloqueo en el acceso a distintas playas, 
lugares de embarque y desembarque para la flota artesanal (Alcalá, 1995; 
Godínez-Domínguez et al., 2012; Ávila y Luna, 2013; Martínez-González y 
Corgos, 2014; Chávez-Dagostino et al., 2018; Riensche et al., 2019). Además, 
la captura con fines comerciales de peces como el dorado, vela y marlín, 
destinados de manera exclusiva para la pesca deportiva dentro de las primeras 
cincuenta millas náuticas, también ha provocado fricciones entre estos 
sectores (Godínez-Domínguez et al., 2012). Cabe enfatizar también, que el 
discurso ambiental relacionado con las políticas de conservación en la zona, 
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como el establecimiento del Reserva de la Biósfera y el Ordenamiento 
Ecológico Territorial de la costa de Jalisco, han garantizado legalmente la 
exclusividad del territorio para el disfrute de ciertas elites (Ávila y Luna, 
2013). La reserva de la biósfera, al ser mayoritariamente propiedad privada, 
restringe el acceso a los pobladores locales, quienes realizaban desde antaño 
actividades pesqueras en la costa y lagunas de la zona, propiedad de la nación 
y constitucionalmente de uso común (Ávila y Luna, 2013).  

Desafortunadamente, conflictos con este y otros sectores son reportados 
en varias regiones costeras del país (García-Lozano et al., en prensa). La zona 
costera es sin duda, un territorio donde confluye un número importante de 
personas, muchas veces con intereses encontrados, y por lo tanto, 
potencialmente conflictivos. La sostenibilidad de estos territorios depende no 
sólo de generar más información científica sobre las diversas relaciones entre 
ambiente y las actividades humanas, sino de encontrar las maneras en las 
que el conocimiento científico generado se acompañe de procesos que 
promuevan la creación de capacidades para que los diversos intereses 
puedan conjuntarse y coexistir. 

 

Repensar la ciencia pesquera 

La ciencia usualmente se postula como la principal forma de conocer el 
mundo, además de ser el medio de detección y generador de soluciones a una 
amplia variedad de problemas socioambientales, incluidos los pesqueros 
(Chilvers y Evans, 2009; Smith y Basurto, 2019). Sin embargo, los intentos 
de extender a contextos pesqueros artesanales una disciplina que fue 
diseñada inicialmente para estudiar y gestionar pesca industrial en países 
desarrollados, ha resultado en repetidos fracasos ecológicos y sociales 
(Berkes et al., 2001; Berkes, 2003). Por ello, varios autores han cuestionado 
si la ciencia pesquera, como se ha desarrollado y aplicado hasta ahora, es 
adecuada para abordar las problemáticas, necesidades y realidades de la 
actividad pesquera artesanal (Mahon, 1997; Koeller, 2003; Smith y Link, 
2005; Smith et al., 2021).  

Desde los años noventa se han discutido las limitaciones de los modelos 
biológico-pesqueros utilizados en la evaluación de stocks desde un punto de 
vista biológico y cuantitativo, cargados de suposiciones simplificadas sobre 
el comportamiento social y comunitario (Berkes et al., 2001; Narchi y Beitl, 
2022). La ciencia pesquera tradicional asume que las variables biológicas de 
una especie pueden regularse a nivel de población, y que si se manejan bien, 
darán como resultado el mantenimiento de los recursos y los ecosistemas a 
corto, mediano y largo plazos (Smith et al., 2021). Sin embargo, la pesca 
artesanal en los trópicos generalmente depende de la captura de múltiples 
especies, por lo que es necesario incorporar conocimientos ecológicos más 
amplios, cuyo énfasis no esté en la evaluación monoespecífica, sino que 
incluya las interacciones entre las poblaciones capturadas y su entorno 
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(Smith y Link 2005; Smith et al., 2021). En este sentido, se ha reflexionado 
sobre lo poco efectiva que la ciencia pesquera ha sido para hacer frente a la 
complejidad y la incertidumbre de fenómenos como el cambio climático, la 
pérdida y degradación de hábitat, y la contaminación (Koeller, 2003; Smith 
et al., 2021). 

Diversos proyectos han logrado incorporar de mejor manera aspectos 
sociales de la actividad. Sin embargo, la ciencia pesquera se ha enfocado 
principalmente en los recursos pesqueros y no en las personas. Es necesaria 
una ciencia que incorpore a las y los pescadores como personas con capacidad 
de acción y transformación, y que no las reduzca a variables y descripciones 
sociodemográficas estáticas (González, 2015). La pesca construye una 
identidad en los hombres y mujeres que participan en ella, y escucharles y 
entenderles es urgente (Alcalá, 2003; 2011; Béné, 2006; Jentoft et al., 2017; 
Johnson et al., 2018; Nenadovic et al., 2018; Chuenpagdee, 2019) 

Actualmente se reconoce en la literatura científica, que la ciencia 
pesquera fuertemente anclada en aspectos biológicos-pesqueros, por sí sola 
es insuficiente para comprender la naturaleza compleja de la pesca artesanal 
(Smith y Basurto, 2019). Discusiones sobre la necesidad de un nuevo 
paradigma de investigación y gestión hay bastantes, incluidas varias con 
origen en el litoral jalisciense (ver Cruz-Romero y González-Becerril, 1994; 
Cruz-Romero y Espino-Barr, 2006; Espino-Barr y Cruz Romero, 2006; Cruz-
Romero, 2013). Comprender de mejor manera la pesca artesanal dependerá 
de generar investigación científica desde enfoques inter y 
transdisciplinarios, que vinculen el conocimiento con su aplicación en la 
mitigación y solución de problemas; y que consideren la historia, accionar, 
necesidades e intereses de los principales protagonistas: las y los pescadores 
(Salas et al., 2007; Alcalá, 2011; Salas et al., 2011; Chuenpagdee, 2019; 
Chuenpagdee y Jentoft, 2019; Bevitt et al., 2020; Aranda-Fragoso et al., 
2020).  

Diversas disciplinas generan información relevante sobre los sistemas 
costeros y marinos, sin embargo, mucha de la información es infrautilizada 
debido a que frecuentemente es poco accesible para tomadores de decisiones 
y pescadores. Además existe escasa interacción y colaboración entre 
instituciones de distintos sectores (Palacios-Abrantes et al., 2019; Aranda-
Fragoso et al., 2020). En el diseño de proyectos de investigación muchas veces 
no se considera la diversidad de actores sociales, ni sus perspectivas sobre 
los problemas. Rara vez se abordan estrategias sobre cómo comunicar los 
resultados bajo un contexto que sea claro para todo público y no exclusivo 
para el sector científico (Castillo, 2000; Castillo et al., 2018; Castillo et al., 
2021).  

La distribución sesgada de información científica sobre otras partes del 
Pacifico mexicano como el golfo de California y el Pacífico norte (Palacios-
Abrantes et al., 2019), marca la necesidad de aumentar recursos humanos y 
financieros que motiven investigaciones sobre los territorios costeros menos 
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estudiados. Existe una desvinculación entre la información que se genera en 
el Pacífico central, de por sí escasa, y su uso en la gestión de la actividad 
pesquera. Una gran proporción de los trabajos analizados en este trabajo 
(70 %) menciona que la información generada servirá para el manejo y 
gestión de la actividad, pero no son específicos sobre cómo los resultados se 
pueden insertar en procesos de toma de decisiones. 

 Es indispensable contar con estrategias de comunicación 
institucionalizadas que permitan utilizar de manera efectiva la información 
generada (Castillo, 2000; Castillo et al., 2018; Aranda-Fragoso et al., 2020). 
Mejorar la vinculación de la ciencia depende de generar procesos que 
aumenten y mantengan relaciones de confianza (Renzl, 2008), lo que implica 
una comunicación efectiva y constante entre múltiples actores (Castillo et 
al., 2018; Castillo et al., 2021).  

Es relevante reconocer la importancia y el valor del conocimiento local y 
experiencias relacionadas con la pesca artesanal (Berkes et al., 2001; Grant y 
Berkes, 2007; Berkes, 2009; Castillo et al., 2018). Sin embargo, existe 
resistencia en el sector científico a cambiar las formas en las que se genera 
conocimiento; en su mayoría seguimos generando preguntas de investigación 
desde un escritorio y no desde las necesidades y preocupaciones del sector 
pesquero. A pesar de que diversos campos de investigación observan los 
beneficios del trabajo colaborativo, en la mayoría de los casos la formación de 
jóvenes investigadores no se centra en el desarrollo de actitudes y capacidades 
que lleven a procesos de coproducción de conocimiento (Guillaumín, 2001). 
Además, los apoyos a este tipo de investigaciones son limitados, y pocas veces 
se establece un dialogo horizontal en el diseño de programas, planes y políticas 
(Grant y Berkes, 2007). 

Aunque muchos investigadores manifiestan una intención de cambiar 
paradigmas, solo una minoría incorpora explícitamente en sus trabajos los 
esfuerzos, perspectivas, estrategias, éxitos y desafíos de generar ciencia con 
mayor impacto social (Davis et al., 2022). La generación de conocimientos en 
la CSJ debe considerar procesos, técnicas y métodos que faciliten la 
interacción entre investigadores y estudiantes con pescadores y tomadores 
de decisiones. De otra forma, los intentos de colaboración y comunicación de 
la ciencia, llevados a cabo desde el plano personal, probablemente 
terminarán sin el éxito esperado.  

Las personas que generamos información referente a esta actividad 
debemos repensar la forma en la que construimos el conocimiento, así como 
las estrategias que utilizamos para comunicar nuestros resultados. Si bien 
hay una fuerte presión para publicar información científica en inglés, aquí 
señalamos la importancia de publicar en español y en generar productos 
distintos a los artículos científicos, que ofrezcan bases para el desarrollo de 
conocimiento y promuevan la colaboración intersectorial. Apoyamos y 
motivamos la generación de una ciencia pesquera desde la mirada 
latinoamericana, generada desde y para el sector.  
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Esta reflexión busca ser una oportunidad para difundir y aportar en el 
desarrollo de enfoques de generación de conocimiento incluyentes e 
integradores, que vayan más allá de los intereses académicos y científicos, y 
se conviertan en herramientas de conocimiento interesantes y útiles para el 
sector pesquero. Es obligado proporcionar nuevos esquemas de investigación 
que partan del carácter local, y brinden perspectivas e ideas sobre los futuros 
posibles en la pesca artesanal. 
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