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Resumen 
La actividad de pesca artesanal en Punta Flor, municipio de Arriaga, Chiapas, México, 

enfrenta problemas de sustentabilidad, y no se cuenta con el conocimiento suficiente de 
los factores sociales que inciden sobre esta. El objetivo de este trabajo es caracterizar la 
actividad de pesca artesanal, desde el punto de vista social, en el municipio de Arriaga, 
Chiapas, para identificar factores relevantes para su sustentabilidad y las estrategias de 
desarrollo. La investigación es mixta, cuali-cuantitativa, de tipo descriptiva y transversal; 
se diseñó un cuestionario con preguntas semiestructuradas, dirigido a los pescadores y 
aplicado de manera presencial; se categorizaron las respuestas obtenidas efectuando 
un análisis estadístico descriptivo de frecuencia de las categorías, para las variables 
cuantitativas se determinaron las categorías más representativas mediante el cálculo 
de cuartiles. Los resultados indicaron que la pesca artesanal en este contexto es 
una actividad predominantemente masculina, con pescadores de entre 30 y 60 años, 
y un nivel educativo bajo y en general una extensa experiencia, de más de 16 años 
en la actividad. La pesca artesanal se transmite tradicionalmente de generación en 
generación, lo que contribuye a su sostenibilidad social. La mayoría de los pescadores 
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consideran abandonar la actividad debido a la edad y la atracción de otras ocupaciones 
más lucrativas, aunque algunos persisten por la falta de alternativas viables y la 
necesidad económica.

Palabras clave: Captura artesanal; especies marinas, economía; cultura; 
experiencia.

Artisanal fishing in Punta Flor, Chiapas-
Mexico: social diagnosis for sustainability 
and development

Abstract
The artisanal fishing activity in Punta Flor, municipality of Arriaga, Chiapas, Mexico, 

faces sustainability issues, but there is insufficient knowledge of the social factors involved. 
The aim of this study is to analyze artisanal fishing activity from a social perspective 
in the municipality of Arriaga, Chiapas, to identify key factors for its sustainability and 
potential development strategies. The research is mixed-method, qualitative-quantitative, 
descriptive, and cross-sectional; a questionnaire with semi-structured questions was 
designed for fishermen and applied in person; the responses obtained were categorized 
by performing a descriptive statistical frequency analysis of the categories, and for the 
quantitative variables, the most representative categories that grouped up to 80% of the 
responses were determined. The results indicated that artisanal fishing in this context 
is a predominantly male activity, with fishermen aged between 30 and 60 years, having 
a low educational level and, in general, extensive experience of more than 16 years in 
the activity. Artisanal fishing is traditionally passed down from generation to generation, 
which contributes to its social sustainability. Most fishermen consider abandoning the 
activity due to age and the allure of more lucrative occupations, although some persist 
due to the lack of viable alternatives and economic necessity.

Keywords: Traditional fishing; see life; economy; culture; experience.

1. Introducción 

Chiapas tiene acceso al océano 
Pacífico, desde Arriaga hasta Ciudad 
Hidalgo; está compuesto por zona 
económica exclusiva, plataforma 
continental y mar territorial en un área 
de 105,334 kilómetros cuadrados; 
asimismo, con 10 sistemas lagunares 
que comprenden 76,238 hectáreas y 

más de 110,000 hectáreas de presas 
(Secretaria de Hacienda del Estado de 
Chiapas [SHECH], 2019), por ello, tiene 
amplio potencial pesquero.

Dentro del estado, el municipio 
de Arriaga se localiza en la región 
hidrológica Costa, en la cuenca 
Laguna Mar Muerto (CONAGUA, 2014) 
colindante con el golfo de Tehuantepec 
y el Océano Pacífico. Su ubicación 
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geográfica le permite accesar a una 
gran diversidad de especies de peces 
de interés pesquero. Dentro de estas 
especies se destacan el pescado 
blanco, camarones, langostinos y otras 
especies comerciales (Ovando, 2021). 
Así también, la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca [CONAPESCA] 
(2021) indica que la producción, en el 
Estado de Chiapas, son las especies 
de pescado blanco y predominan las 
mojarras, túnidos, tiburón y cazón. Por 
otro lado, la flota pesquera es diversa 
en tamaño y tipo, desde pequeñas 
embarcaciones artesanales hasta 
barcos pesqueros más grandes. La 
tecnología utilizada, como las artes de 
pesca y la capacidad de procesamiento 
a bordo, definen la escala de la actividad 
(Musik et al, 2008).

En particular, la captura de 
camarones es un rubro distintivo dentro 
de las estrategias por su demanda. 
Puede realizarse mediante diversas 
técnicas, como la pesca con redes de 
arrastre, trampas para camarones, 
redes de enmalle o incluso técnicas 
de acuicultura en estanques o 
granjas. Las especies predominantes 
en la región son el camarón blanco 
(Litopenaeus vannamei) o el camarón 
café (Farfantepenaeus californiensis). 
La elección de la especie dependerá de 
la disponibilidad local y las preferencias 
de mercado. Esta actividad también está 
sujeta a ciclos estacionales y condiciones 
climáticas (Ruiz et al, 2010). Podría 
haber temporadas específicas durante 
las cuales la captura de camarones 
es más productiva y otros periodos de 
veda en los meses de febrero a abril, de 
acuerdo con el calendario establecido 
por CONAPESCA.

Para la actividad pesquera, 
la sustentabilidad es un fenómeno 

multidimensional que involucra 
cuestiones ambientales, sociales y 
económico-productivas (Colás y Pérez, 
2022). Desde este posicionamiento 
teórico, la dimensión social está 
estrechamente relacionada con el 
bienestar individual, el entramado social 
y la justicia (Martínez et al, 2015). Sobre 
la base de estos aspectos, cualquier 
actividad trasciende generacionalmente 
en armonía con la reproducción social 
del núcleo familiar.

Autores como Tenorio y Estrella 
(2017) y Gellida et al (2022), han 
señalado el problema de sustentabilidad 
que enfrenta la actividad pesquera en 
esta región con énfasis en los aspectos 
tecnológicos ambientales. Sin embargo, 
se requiere aún más información 
descriptiva de esta actividad relacionada 
con aspectos sociales para poder 
planear una gestión más efectiva del 
desarrollo en este sector que incluya la 
prospección de investigaciones políticas 
y estrategias. La presente investigación 
tiene como objetivo caracterizar la 
actividad de pesca artesanal, desde el 
punto de vista social, en el municipio de 
Arriaga, Chiapas, para identificar factores 
relevantes para su sustentabilidad y 
estrategias de desarrollo.

2. Consideraciones 
metodológicas

El presente estudio se realizó con 
pescadores que radican en la pesquería 
Punta Flor, localizada en el Municipio 
Arriaga del Estado de Chiapas, México, 
y se encuentra en las coordenadas 
GPS: Longitud (dec): -93.978611 y 
Latitud (dec): 16.104722. La localidad 
se encuentra a una mediana altura de 1 
metro sobre el nivel del mar (Ilustración 
1).
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Ilustración 1 
Localización del área de estudio, pesquería Punta Flor, municipio 

de Arriaga, Chiapas.

Nota. Adaptada de Relieve “Punta Flor”, Google Maps, (2023).

Cuadro 1 
Variables sociales consideradas en la caracterización social de la 

población dedicada a la pesca en Punta Flor, Municipio de Arriaga, 
Chiapas

Variable Descripción operacional Dimensiones Forma de 
medición

Datos generales
Se refiere a la información general que 
ilustre las características de la muestra 
estudia. 

Género, 
Edad, 
Nivel de escolaridad y 
Años de experiencia

Preguntas 
cerradas.

La investigación se trabajó desde 
un paradigma interpretativo, y enfoque 
mixto, cualitativo y cuantitativo. Es de tipo 
descriptivo con un diseño transversal. La 
población estudiada fueron las personas 
que viven en la comunidad de Punta Flor, 
Municipio de Arriaga, Chiapas, dedicadas 
a la pesca. Se realizó un muestreo no 
probabilístico de sujetos tipos. El criterio 
para determinar la muestra fueron 
las personas dedicadas a la captura 
de camarón, peces y otras especies 

marinas como actividad productiva 
fundamental, que de manera voluntaria 
desearon participar en el desarrollo de 
la investigación. Se consideraron 56 
personas (sujetos voluntarios).

Los datos se recopilaron en el 
periodo de octubre a diciembre del 
año 2023. Se realizó una entrevista 
semiestructurada cuyo diseño se basó 
en las preguntas orientadoras que se 
operacionalizan en el cuadro 1.
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Sustentabilidad social 
de la actividad de 
captura

Se refiere al conjunto de indicadores 
o variables sociales que aportan a 
la sustentabilidad (Tonolli, 2019). En 
el este caso se refiere a la actividad 
Pesquera. 

Transmisión del conocimiento,
Motivación inicial, 
Intensión de mantener la actividad, 
Motivación para mantener la actividad, 
Motivación para abandonar la actividad y 
Problemáticas identificadas

Preguntas 
abiertas 

Estrategias de 
supervivencia 
asociadas a la 
actividad de captura

Son enfoques y acciones específicas 
que buscan asegurar la viabilidad 
y el progreso de un grupo social, 
frente a los desafíos y amenazas que 
comprometen su bienestar a largo 
plazo (López et al, 2018).

Combinación con otra actividad 
productiva, 
Motivación para combinar la actividad, 
Motivación para no combinar la actividad, 
Grado de satisfacción y 
Tipos de apoyos recibidos

Preguntas 
Abiertas

Las preguntas abiertas fueron 
procesadas con la metodología 
propuesta por Hernández, Fernández 
y Baptista (2010), con énfasis en los 
siguientes pasos:
1. Organizar y sistematizar las 

respuestas obtenidas, utilizando 
técnicas de análisis cualitativo como 
la codificación y la categorización.

2. Identificar patrones, temas y 
categorías emergentes en las 
respuestas.

3. Interpretar los hallazgos en el 
contexto de la pregunta abierta y los 
objetivos de la investigación.
Como indicadores de los patrones 

de respuestas en cuanto a preguntas 
cerradas y categorías de respuestas 
en preguntas abiertas, se realizó un 
análisis de frecuencias. Como medidas 
de posición, se utilizó:
• Valor de tendencia central que divide 

la distribución en dos mitades.
• Cuartil inferior (Q1). Divide la 

distribución de manera que el 25% 
de las observaciones se encuentre 
por debajo del Q1 y el 75% restante 
por encima.

• Cuartil superior (Q3): Es el valor 
que divide la distribución de manera 
que el 75% de las observaciones 
se encuentra por debajo del Q3 y el 
25% restante por encima.

3. Sustentabilidad y desarrollo 
de la actividad pesquera: 
elementos centrales de la 
investigación 

Se estima que la pesca en 
pequeña escala contribuye al 40% de 
las capturas mundiales y sustenta al 
90% de la mano de obra de la pesca de 
captura, representando las mujeres el 40 
% de quienes participan en la cadena de 
valor de los productos acuáticos. Unos 
500 millones de personas dependen 
de la pesca en pequeña escala para 
obtener sus medios de vida, incluidos 
53 millones que participan en la pesca 
de subsistencia. Un 45 % son mujeres 
(FAO, 2024).

La pesca artesanal es una 
actividad productiva con un fuerte 
componente social porque se trata 
de la explotación colectiva de un bien 
común. Por este motivo, al analizar 
esta actividad con vistas al desarrollo 
sustentable, la caracterización social 
de la actividad es clave. La teoría de 
“La Gestión Común de los Recursos” 
o “Teoría de los bienes comunes” de 
Elinor Ostrom (Ostrom, 2009 y Ostrom, 
1990) es fundamental para comprender 
cómo las comunidades locales pueden 
gestionar sosteniblemente los recursos 

Cont... Cuadro 1 
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naturales, como la pesca artesanal. Esta 
teoría desafió la idea de la “tragedia 
de los comunes” propuesta por Garrett 
Hardin (Hardin, 1968), al demostrar que 
las comunidades pueden crear sistemas 
de gestión colectivos y sostenibles 
sin necesidad de intervención 
gubernamental o privatización.

Sin embargo, en cada contexto 
el factor cultural muestra importantes 
particularidades en cuanto a los 
“dilemas de la acción colectiva” y la 
“autogobernanza”, las cuales, según 
Ostrom (2009), son pilares de la 
gestión común de los recursos. Se 
trata de cómo los individuos gestionan 
sus intereses individuales sin afectar 
a los colectivos y viceversa, como la 
comunidad gestiona el bien común en 
compatibilidad con las necesidades 
individuales. Para esto se requieren 
mecanismos eficaces. Las cooperativas 
de pescadores son un ejemplo de estas 
formas de autogobernanza. En Chiapas, 
las comunidades costeras han aplicado 
reglas tradicionales para la pesca, 
como restricciones temporales o zonas 
de veda, lo que puede considerarse un 
ejemplo práctico de los principios de 
Ostrom (Rodiles et al, 2005).

Otro elemento teórico relevante en 
la sustentabilidad de la pesca artesanal 
es el enfoque biocultural. El enfoque 
biocultural es fundamental porque 
busca comprender los conocimientos 
locales o tradicionales desde un enfoque 
transdisciplinario. Esto permite integrar 
la cosmovisión de las comunidades 
pesqueras, reconociendo su cultura 
y su relación con el territorio (Gellida 
et al, 2023). La propuesta de análisis 
biocultural se basa en la obra de Toledo 
(1991), quien establece un marco de 
estudio que incluye tres dimensiones de 

análisis: kosmos (percepciones), corpus 
(experiencias) y praxis (tecnologías), 
que son esenciales para entender los 
conocimientos pesqueros locales.

En consistencia con estos enfoques 
teóricos, el estado del arte en cuanto 
a los desafíos de sustentabilidad de la 
pesca y captura artesanal de especies 
acuáticas se enfoca a problemas con 
las condiciones de trabajo, la sobre 
explotación de los recursos pesqueros, 
la falta de infraestructura tecnológica y 
desigualdad de género (FAO, 2024). Y, 
en especial, para la pesca artesanal, 
se suma la competencia con la pesca 
industrial, la globalización y el relevo 
generacional (Crespo y Jiménez, 2021).

Estos elementos fundamentan 
la necesidad de caracterización social 
de esta actividad, considerando 
diversas variables fundamentales que 
reflejan la complejidad de la actividad 
y su impacto en las comunidades y 
ecosistemas. Entre las más importantes 
se encuentran las variables netamente 
sociales relacionadas con el perfil 
sociodemográfico, sus relaciones 
familiares, organización social, 
educación, capacitación y calidad de 
vida (De los Santos, 2014).

Sin embargo, no se deben pasar 
por alto variables de tipo económico y 
ambiental. En este sector pesquero, es 
relevante la dimensión económica en 
nivel de ingresos, la viabilidad ante otras 
actividades económicas y las estrategias 
de ingresos basadas en la combinación 
de actividades renumeradas pesqueras 
y no pesqueras. En lo ambiental, es 
importante considerar las especies 
capturadas, niveles de capturas y la 
percepción de los pescadores en su 
relación con el ecosistema (De los 
Santos, 2014).
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4. Características de la 
actividad de pesca artesanal 

En el siguiente apartado serán 
descritas las principales características 
destacadas en la pesca artesanal.

4.1 Pesca artesanal en Punta 
Flor: Diagnóstico socio-
demográfico 

La actividad de captura de camarón, 
peces y otras especies marinas en el área 

de estudio se realiza fundamentalmente 
por hombres entre 30 y 60 años, con una 
frecuencia predominante de personas 
entre 40 y 49 años (gráfico 1). El nivel 
escolar preponderante es el de “primaria 
inconclusa” que abarca más del 50% 
de los encuestados y hasta un 75% 
se identifica con estudios primarios 
concluidos (gráfico 2). Estos resultados 
demuestran que la actividad de captura 
de camarones, peces y otras especies 
marinas tiene un fuerte componente de 
roles de género (gráfico 3).

Gráfico 1
Edad en la muestra de personas que se dedican a la pesca 

artesanal en Punta Flor, Arriaga, Chiapas

 Nota. Q1 y Q3: representan al primer y tercer cuartil de los datos obtenidos.

Gráfico 2 
Representatividad de niveles de estudio en la muestra de 

personas que se dedican a la pesca artesanal en Punta Flor, 
Arriaga, Chiapas

 Nota. Q1 y Q3: representan al primer y tercer cuartil de los datos obtenidos.
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Gráfico 3
Rol de género en la muestra de personas que se dedican a la 

pesca artesanal en Punta Flor, Arriaga, Chiapas

En el municipio de Arriaga el 41% 
de la población económicamente activa 
es mujer (INEGI, 2021), por lo que 
según la Odds Ratio (OR) se determina 
o relaciona que en esta actividad la 
participación de la mujer es 5.82 veces 
menos que en promedio del resto de 
las actividades productivas. Entender 
las relaciones de género en la actividad 
pesquera y la captura de camarón implica 
examinar diversos aspectos, desde roles 
tradicionales hasta desafíos específicos 
que enfrentan mujeres y hombres en 
esta industria (Saavedra, 2013). 

Históricamente, la pesca ha sido 
considerada una ocupación masculina. 
Los hombres han desempeñado 
roles predominantes en la captura y 
procesamiento del camarón, mientras 
que las mujeres a menudo han participado 
en actividades secundarias como el 
procesamiento y la comercialización 
(Torell et al, 2020; Truchet et al, 2020). 
Las mujeres suelen enfrentar barreras 
para acceder a oportunidades de 

liderazgo y participación en decisiones 
importantes dentro de la industria 
pesquera (Saavedra, 2013; Truchet et 
al, 2020).

La distribución de los grupos 
etarios en la actividad demuestra 
envejecimiento. El promedio de edad 
observado es estadísticamente superior 
a lo observado en la media estatal 
(Chiapas) y nacional en general, la 
cual se concentra más entre los 35 y 
45 años, aunque con una tendencia 
a envejecer desde el año 1970 y 
coincide con lo informado en el índice 
de envejecimiento (47.7) (INEGI, 2021). 
En el caso de la pesca, que a menudo 
implica condiciones laborales difíciles y 
riesgos asociados, es importante cumplir 
con las regulaciones específicas para 
garantizar la seguridad y bienestar de 
los trabajadores jóvenes (Vázquez y 
Palacios, 2023).

También el nivel de estudios 
observado en las personas que se dedican 
a la actividad de captura del camarón 
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pescado y otras especies marinas es 
consistente con el envejecimiento de 
estas. Esta escolaridad promedio por 
debajo del nivel primario terminado es 
propia de estos rangos de edad. A lo 
largo de las últimas décadas, México ha 
mejorado significativamente en términos 
de alfabetización y acceso a la educación 
primaria. 

La mayoría de la población en 
Chiapas tiene acceso a la educación 
básica (55.0%) (INEGI, 2021). Aunque 
ha habido avances, persisten desafíos 
en la retención de estudiantes en la 
educación secundaria y media superior. 
El principal de ellos es la presión 
económica (Hernández y Vargas, 2016). 

El acceso a la educación 

superior ha aumentado, pero aún 
existen desigualdades regionales y 
socioeconómicas en la participación 
en instituciones de educación superior. 
Además, la calidad de la educación 
superior puede variar, afectando las 
oportunidades laborales y el desarrollo 
individual.

4.2 Sustentabilidad de la 
pesca artesana en Punta Flor 

Sobre la base de los años de 
experiencia y la forma de transmisión 
del conocimiento de las personas que 
realizan esta actividad (gráfico 4 y 5), 
se puede afirmar que es una actividad 
artesanal tradicional.

Gráfico 4 
Años de experiencia en la muestra de personas que se dedican a 

la pesca artesanal en Punta Flor, Arriaga, Chiapas

Nota. Q1 y Q3: representan al primer y tercer cuartil de los datos obtenidos.
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Gráfico 5
Transmisión del conocimiento en la muestra de personas que se 

dedican a la pesca artesanal en Punta Flor, Arriaga, Chiapas

La práctica de la pesca artesanal 
es una de las principales actividades 
con grandes ventajas socioeconómicas 
y ecológicas dentro del sector, puesto 
que las actividades se realizan mediante 
embarcaciones pequeñas, con capturas 
más selectivas que contribuyen al 
desarrollo de los mercados locales 
(Martínez y López, 2019); esto podría ser 
un punto favorable a la sustentabilidad 
social (Escalera et al, 2023), pero a su vez 
puede repercutir en el estancamiento de 
la actividad y la progresión de prácticas 
poco sustentables que se promovieron 
como parte de la conocida “revolución 
azul”.

La revolución azul, en términos 
generales, se refiere al aumento 
significativo en la producción pesquera 
y acuícola a lo largo del tiempo, 
especialmente desde mediados del siglo 
XX. Este aumento ha sido impulsado 
por avances tecnológicos, técnicas 
de pesca más eficientes y un mayor 
acceso a los recursos marinos (Celaya y 
Almaraz, 2018). Sin embargo, junto con 
este aumento en la producción, también 
han surgido preocupaciones sobre la 
sostenibilidad de las prácticas pesqueras 
(SAGARPA, 2017). Las prácticas 

pesqueras poco sustentables, como la 
pesca excesiva, la pesca con métodos 
destructivos y la falta de regulación 
adecuada, pueden tener consecuencias 
negativas para los ecosistemas marinos, 
la biodiversidad y las comunidades 
pesqueras a largo plazo (García et al, 
2021; FAO, 2021).

Este contexto de actividad 
tradicional y envejecimiento de la fuerza 
activa conduce al cuestionamiento de 
la reproducción social de la actividad 
como tal. Esto no es otra cosa que la 
permanencia de la actividad de pesca 
artesanal como actividad productiva 
fundamental. En este sentido, dos de 
cada tres personas que se dedican 
a esta actividad han considerado 
abandonarla (Gráfico 6). Las causas 
fundamentales para esta tendencia 
son la edad y el atractivo de otras 
actividades productivas, aparentemente 
más lucrativas (Gráfico 7). Sin embargo, 
la necesidad urgente del abastecimiento 
familiar, más el deficiente acceso a 
otras alternativas por falta de recursos 
y educación, hacen que algunos se 
enfoquen en mantener la actividad 
(Gráfico 8).

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg


1039

pp. 1029-1047

• Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es     https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg
Twitter: @rvgluz

______Revista Venezolana de Gerencia, Año 29 No. especial 12. julio-diciembre, 2024

Gráfico 6
Expectativas de sustentabilidad en la muestra de personas que se 

dedican a la pesca artesanal en Punta Flor, Arriaga, Chiapas. 

Gráfico 7
Causas fundamentales de abandonar la actividad en la muestra de 
personas que se dedican a pesca artesanal en Punta Flor, Arriaga, 

Chiapas
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Gráfico 8
Causas fundamentales de mantener la actividad en la muestra 
de personas que se dedican a la pesca artesanal en Punta Flor, 

Arriaga, Chiapas

La factibilidad de la actividad 
pesquera puede estar influenciada 
por diversos factores, y es importante 
considerarlos para asegurar el éxito 
a largo plazo de la operación. La 
disponibilidad y la salud de los recursos 
pesqueros son fundamentales para la 
sustentabilidad. La sobreexplotación de 
las poblaciones de peces y el colapso de 
los recursos pueden reducir la viabilidad 
a largo plazo de la actividad pesquera 
(FAO, 2022; Arreguín-Sánchez y 
Arcos-Huitrón, 2011), lo cual está muy 
relacionado con las técnicas utilizadas. 
Esto conduce a la necesidad de la 
aplicación efectiva de las regulaciones y 
políticas gubernamentales congruentes 
con el desarrollo socioeconómico que 
pueden afectar significativamente 
la operación pesquera (Cámara de 
Diputados, 2023; Crespo y Jiménez, 
2021; López et al, 2016). Normativas 
relacionadas con tallas mínimas, cuotas, 

cambio del arte de pesca, temporadas 
de pesca y áreas protegidas.

El ecosistema marino está 
sufriendo importantes cambios por el 
efecto de tormentas, cambios en las 
temperaturas del agua y fenómenos 
climáticos extremos que además pueden 
afectar la seguridad y la productividad 
de la pesca (Castro, 2018; Pasca, 2017; 
Lindsey, 2022). En la región costera de 
Chiapas se prevé un incremento de la 
temperatura media del agua para los 
próximos 50 años en más de 2 Co y un 
incremento de 96 mm del nivel medio del 
mar (Castro, 2018; Lindsey y Dahlman, 
2023). Esto requiere del fortalecimiento 
de capacidades de las personas 
vinculadas a esta actividad y de apoyos 
para investigaciones que generen 
respuestas alcanzables que den pronta 
solución a los problemas antes de que 
no haya retorno (Cisneros, 2021).
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4.3 Estrategias de 
supervivencia y desarrollo 
asociadas a la actividad de 
captura 

Además de las buenas prácticas 
como estrategias de sustentabilidad, 
también es importante la diversificación 
de las estrategias de supervivencia 
(Gráfico 9). Las estrategias de 
supervivencia son el principal 
instrumento específico para la resiliencia 
en escenarios donde predomina la 
incertidumbre (Pedroza, 2020). Desde 
la teoría de que los modos de vida 

sustentables son el resultado de la 
combinación de los capitales disponibles 
según la racionalidad socioproductiva 
de las familias, la diversificación es una 
estrategia adaptiva para la resiliencia 
social de las familias. En este caso, 
uno de cada tres entrevistados tiene 
una forma alternativa de ingresos. La 
principal causa del desarrollo de esta 
estrategia es la improductividad de 
la captura por el agotamiento de los 
recursos (Gráfico 10). Por su parte, 
los que no tienen actividad económica 
alternativa, argumentan que no tienen 
opciones (Gráfico 11).

Gráfico 9
Percepciones sobre las actividades económicas alternativas a la 

pesca artesanal en Punta Flor, Arriaga, Chiapas. 

Gráfico 10
Razón sobre las actividades económicas alternativas a la pesca 

artesanal en Punta Flor, Arriaga, Chiapas
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Gráfico 11
Razón sobre no realizar actividades económicas alternativas a la 

pesca artesanal en Punta Flor, Arriaga, Chiapas.

La diversificación de las 
actividades económicas proporciona 
a las familias una mayor resiliencia 
frente a las fluctuaciones económicas 
y a los posibles riesgos asociados con 
una única fuente de ingresos, en este 
caso la captura de especies marinas. 
Al tener múltiples fuentes de ingresos, 
las familias pueden adaptarse más 
fácilmente a cambios en los regímenes 
de pesca, a crisis económicas o a 
eventos inesperados, como desastres 
naturales o pandemias (Mora, et al, 
2015). Al diversificar las actividades 
económicas, las familias pueden tener 
acceso a oportunidades que contribuyan 
a un aumento del nivel de vida. Esto 
podría incluir la participación en sectores 
con mayores márgenes de ganancia o el 
desarrollo de habilidades que estén en 
demanda en diferentes sectores. 

La diversificación puede ser 
especialmente importante para el 
empoderamiento económico de las 
mujeres y el crecimiento económico 

local. Ofrece la oportunidad de participar 
en diversas actividades económicas, 
contribuyendo así al ingreso familiar 
y mejorando su autonomía financiera. 
Además, fortalece la economía de 
la comunidad al generar empleo y 
aumentar las oportunidades de negocios 
locales (Perevochtchikova et al, 2018).

5. Conclusiones
Se observó una serie de desafíos 

estructurales para la pesca artesanal 
en Punta Flor, Chiapas. El problema 
más evidente fue el envejecimiento 
de la fuerza laboral, con pescadores 
mayoritariamente entre 30 y 60 años, lo 
que pone en duda la continuidad de la 
actividad a largo plazo. A pesar de que 
la actividad pesquera se caracterizó 
por transmisión generacional del 
conocimiento, muchos pescadores 
manifestaron su atracción por otras 
ocupaciones más lucrativas, lo que 
reflejó una tendencia de abandono 
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de la actividad. Este fenómeno puede 
exacerbarse en sinergia con el bajo 
nivel educativo de los pescadores, que 
limita su capacidad para adaptarse a 
nuevas oportunidades productivas o a 
la modernización tecnológica necesaria 
para hacer más eficiente la pesca 
artesanal. En este contexto, la estrategia 
más común para enfrentar los desafíos 
fue la diversificación de ingresos, ya 
que algunos pescadores manifestaron 
realizar actividades complementarias a 
la pesca.

Por consiguiente, se recomienda 
promover políticas públicas y 
estrategias de desarrollo que mejoren 
la sostenibilidad social y económica de 
la pesca artesanal mediante programas 
de capacitación y acceso a tecnología 
moderna y el fomento de la educación y 
diversificación de las fuentes de ingreso.
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