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Introducción 

Los hechos que acontecen en el mundo actual se dispersan vertiginosamente de un lugar del globo 

a otro en cuestión de segundos, esta misma intensidad de transmisión de información ha provocado 

en muchos casos, lamentablemente no en todos, una mayor apertura a nuevas expresiones del ser 

y actuar de las personas. Prácticas que se pensaban comunes dejan de ser realizadas por los 

individuos y comienzan a sufrir cierta apertura a nuevas expresiones y formas de ser, el género 

como parte de la estructura organizacional de las sociedades no está exento de dicha dinámica: 

Los movimientos en pro de la diversidad sexual, la ya madura lucha de las mujeres por su espacio 

en condiciones de igualdad en un mundo injustamente dominado por el hombre, la precarización 

laboral y el nuevo orden económico entre muchos aspectos más han colocado en un estado de crisis 

al estatus masculino que tradicionalmente había sido preponderante en todas las esferas de la vida 

pública y privada (Gómez, 2007; Jiménez & Figueroa, 2013; Capella, 2007).  

Sin embargo, aun habiendo avances importantes en amplias áreas de la vida, muchas de las 

expresiones de la masculinidad hegemónica resultan ser resistentes y se reconfiguran adaptándose 

a nuevas expresiones dentro de su margen de acción habitual sin alterar de manera importante el 

núcleo de la relación de subalternidad entre hombres y mujeres. La búsqueda hoy en día y sobre 

todo en el ámbito nacional, parece ser un trabajo por deconstruir1 estas masculinidades violentas 

con una mirada crítica y propositiva, una construcción de hombres que no ejerzan violencia sobre 

las mujeres, sobre otros hombres y sobre sí mismos. 

El propósito de la presente investigación es describir a profundidad aspectos relacionados a la 

masculinidad de los pescadores de Sisal desde las perspectivas teóricas del género y el poder, 

teniendo en cuenta estos elementos conformantes del “canon” varonil, la máxima del ser proveedor 

y como se practican en el puerto entre pescadores, con los distintos actores del espacio laboral y 

el ambiente2, acercándose igualmente de una forma variada a temas como: la división sexual del 

trabajo, el alcoholismo, la pobreza y las redes de colaboración entre los individuos. 

                                                           
1 La deconstrucción entendida como el cuestionamiento critico de los “textos”, como Derrida califica al contexto y todas aquellas 
estructuras que nos rodean, extrayendo en este cuestionamiento lo no visible, poniendo a debate dichas estructuras y su pretensión 
de realidad absoluta y autónoma. Que en el caso de la masculinidad nos lleva a buscar las relaciones de poder, la violencia y la 
supuesta “racionalidad” del sistema de género y al varón dentro de él. (Krieger, 2004; Huamán, 2006) 
2 Debido al debate sobre si este concepto debería ser llamado medio ambiente o ambiente a secas (por considerar al anterior 
redundante) he elegido nombrarlo solo ambiente, no es parte de la investigación polemizar en este debate, por lo que para estas 
circunstancias entiéndase ambiente como el conjunto de todas las cosas que rodean a cualquier ser vivo, sin importar si este es un 
ser humano o no, que afectan el desarrollo de dicho ser. 
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Los primeros dos capítulos, en donde se desarrolla exclusivamente la perspectiva teórica de este 

estudio, por lo que es importante señalar al lector que me encontraré aún en un proceso de 

introducción de conceptos, tesis e hipótesis teóricos, que se elaboran a partir de dos vertientes 

importantes y también campos del conocimiento ampliamente trabajados: en el primer capítulo la 

masculinidad que, dentro del sistema de género, es la construcción histórica, social y cultural del 

ser y actuar de los varones en todos los aspectos de su vida y que parafraseando a Bourdieu (1998) 

es un esquema de aplicación que permite al individuo darle orden y sentido a su subjetividad y a 

lo que le rodea, dando a este una capacidad de funcionar en su entorno inmediato, y por otro lado, 

en el segundo capítulo consolidando dicha construcción: la dominación y el poder (Weber, 1922; 

Foucault, 1979, 1994) ejercido desde la masculinidad como construcción social extrapolada de lo 

biológico-sexual a la vida en sociedad (Bonino, 2004; De Kjeiser, 2003; Jiménez & Figueroa, 

2013; Bourdieu, 1998), no argumentando que existe un poder inherente y biológico, sino 

comprendiendo que para buscar igualdad se deben deconstruir estas estructuras culturales que se 

asientan sobre relaciones de poder ilegitimas, es decir dominación por coerción, y que no tienen 

en sí justificación metafísica alguna, es más, que dicha justificación biologicista es errónea y 

tendenciosa. Por otra parte en este desarrollo me adentro a otros conceptos de gran relevancia para 

el análisis de la masculinidad: primero el trabajo y la división sexual del trabajo, que ayudan a 

entender la importancia elemental del ser proveedor como un aspecto fundante de la masculinidad 

y el monopolio del trabajo fuera del hogar. Segundo el ambiente y su relación con el género, 

específicamente el análisis de las masculinidades y su vinculación con el entorno natural, ¿Cómo 

se desarrolla? ¿Qué lo define? y ¿Por qué es así? Y tercero y final el desarrollo de la ideología 

como perpetuador de los aspectos mencionados en las perspectivas teóricas del género y el poder, 

éste sin embargo, entendido como la inercia de un grupo o comunidad sobre los sujetos que la 

conforman para mantener la idea intersubjetiva de normalidad y reprimir aquello que les es 

anormal.  

Siguiendo la línea de investigación del poder como un eje importante en la relación masculino-

femenina surgen las siguientes preguntas: ¿Qué es para el hombre el poder? ¿Cómo es la 

concepción sobre la dominación de los demás? y finalmente ¿Qué es aquello que se refleja en el 

hombre sobre como ejercer poder sobre el otro? ¿Cómo lo afecta? ¿Qué expresa y como se ordena 

el mundo de la masculinidad desde esta perspectiva? (Jiménez & Figueroa, 2013)  Sabiendo aún 

que este abanico de interrogantes es amplio, me dedicaré a acotarlo en un espacio clave de la 

diferenciación de los géneros con base en el sexo, es decir: el trabajo. No son pocos los estudios 
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que se dedican a analizar la división sexual del trabajo existente en distintas culturas, la occidental 

no es una excepción ya que también muestra esta relación de poder dentro de la decisión de qué 

trabajo hacer y cual no hacer usando como base al sexo que uno posee.  

En el tercer apartado, me dedico a exponer las características generales y datos básicos sobre la 

comunidad de Sisal localizada en la zona noroccidental de la costa Yucateca, elegida como el 

contexto situado donde realizaré la investigación, dando importancia tanto al ámbito relacional y 

territorial, como al subjetivo construido en las prácticas de la interacción cotidiana (Flores, 2015, 

p.12) siendo este un importante puerto de pesca en la región costera del estado será crucial entender 

que la división sexual está marcada por una incidencia del hombre mucho mayor en la pesca, en 

comparación con la mujer, quien suele tener la mayoría de las veces, trabajos en tierra firme y sólo 

unas cuantas, muy escasas, se han dedicado a la actividad en alta mar.  

El método de la presente investigación está desarrollado en el cuarto apartado, en este describo al 

tipo de estudio, la población, el escenario, las técnicas e instrumentos de investigación y el 

procedimiento. En el que se utilizaron dos técnicas tradicionales de la antropología y la 

investigación cualitativa: entrevistas y observación participante, se trata de  un trabajo que 

pretende ser descriptivo de la situación y las relaciones existentes entre los hombres pescadores 

del puerto, las instituciones que rodean el circulo laboral y el ambiente representado 

principalmente por el ecosistema marino de donde se extraen principalmente pesado y pulpo. El 

objetivo de la investigación es analizar las relaciones del trabajo del pescador con la pobreza, el 

ambiente, la comunidad, la mujer y consigo mismo, teniendo como referente obligado el desarrollo 

de su masculinidad, cual sea la que se reproduzca de forma generalizada, en todas y cada una de 

las relaciones ya citadas, además de incluir de forma transversal la perspectiva de las relaciones 

de poder como mediadora entre la masculinidad y su contexto. 

En el apartado quinto decantaré los resultados extraídos de las entrevistas, principalmente los 

puntos que mis entrevistados tocaron como parte de la pesca y la masculinidad, para eso he 

dividido el apartado en cinco grandes grupos, todos y cada uno dirigido a un punto específico de 

la masculinidad: 1) Situación laboral, 2) Alcoholismo, 3) La pesca y su relación con el ambiente, 

4) las mujeres en la pesca y finalmente 5) redes de colaboración; estos cinco rubros fueron 

constantemente mencionados en las respuestas que los pescadores y pobladores dieron sobre la 

dinámica laboral, la división de las tareas y la relación entre los agentes de la cadena comercial 

pesquera. 
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El sexto apartado, dedicado únicamente a la discusión de los términos y la situaciones encontradas 

en el puerto, se adentra en tres aspectos principales y en ellos se describen y discuten: 1) El 

panorama laboral y su relación con la masculinidad, adentrándose principalmente en la 

organización de los actores en el puerto, el escaso ingreso de los pescadores, los derechos laborales 

y en gran medida su necesidad de cubrir el mandato de género como sujetos proveedores, aún con 

las distintas adversidades que deben sortear en el mar. 2) La división sexual del trabajo, que me 

remite a una de las categorías de análisis más importantes de la investigación, como su nombre lo 

dice está dirigida a desarrollar la forma en la que se dividen las labores en el puerto entre hombres 

y mujeres, mostrando en gran parte la continuidad de la separación tradicional y el juego de los 

roles común entre ambos sexos, sin embargo la frontera laboral poco a poco se desdibuja y se ve 

en ella un traspaso de los actores de un terreno al otro. 3) El impacto sobre el ambiente, este sub 

apartado final en el cual discuto la relación existente entre la explotación pesquera y su impacto 

en el ecosistema marino, desde la industrialización de la pesca durante los años 70’s y 80’s, hasta 

la introducción de la actividad a las cadenas comerciales internacionales, y el efecto que ha dejado 

sobre la naturaleza y las especies marinas. 

En el séptimo y último capítulo se presentan las conclusiones de la investigación, en él se plasman 

las relaciones entre la masculinidad y los distintos aspectos aquí tratados: trabajo, ambiente, 

división sexual del trabajo, pobreza y alcoholismo, mostrando efectivamente como resultado la 

relación del hombre con estos aspectos como una relación de poder que media en el carácter tanto 

objetivo como subjetivo de los individuos, sin embargo, y acorde con la noción de relaciones de 

poder, los hombres del puerto son tanto emisores como receptores de estas, por una parte siendo 

el eje necesario en el hogar y el puerto, con control sobre los trabajos y aun siendo beneficiados 

de esta causa son receptores de violencia principalmente económica e institucional en los casos de 

secretarias públicas, permisionarios y por toda la cadena comercial de la que depende la pesca y 

que los deja como el grupo menos beneficiado del trabajo, trayendo con esta misma falta de ingreso 

una pauperización de la calidad de vida de los pescadores y sus familias.  
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Capítulo 1. Género y masculinidad 

Podría decir que el género no es un solo sistema detrás de nosotros moviendo hilos invisibles que 

determinan nuestro actuar, sino un sistema que somos, nos hace y le damos continuidad. No llego 

a ser la persona que ahora soy sin la chispa de singularidad que marca en mi lo que es ser hombre 

y vivir como tal en este mundo al igual que muchas más catalogaciones como la etnia, clase, 

nacionalidad etc. no es posible pensar al sistema de género si no lo ponemos en la constante de 

nuestro ser y actuar, de la parte que nos vemos representados en él y en la forma de organizar todo 

aquello que nos rodea3. 

Es interesante ver esos aspectos formando parte de elementos tan subjetivos como pensamientos, 

sentimientos, emociones y que a su vez estos tienen un reflejo en el mundo como la forma de 

actuar, de organizarnos desde pequeñas relaciones de pareja hasta la construcción de instituciones 

nacionales, religiosas o sistemas culturales completamente marcados por la variante del género, lo 

aquí presentado es un pequeño desarrollo histórico y también conceptual sobre el género y la parte 

de este que tiene relevancia para el presente estudio: la masculinidad, desde su creación, y limites 

conceptuales, hasta la actualidad, momento en que ocupa un espacio de análisis tan importante y 

sobre todo la idea de lo que representa ser hombre, cómo se define y conceptúa a sí mismo, y 

finalmente que configura este ser y actuar no solo de varones sino de los sistemas e instituciones 

que le rodean y lo reproducen en la vida cotidiana. 

 

1.1 El género una categoría útil para el análisis de la diferencia 

El género como término fue utilizado por primera vez en la psicología estadounidense por John 

Money (1955) y Robert J. Stoller (1968), fue creado para asentar los límites de la diferenciación 

entre lo que es el sexo biológico: entendido por los rasgos genotípicos y fenotípicos de cada sexo 

(macho y hembra), dados a partir de la formación del embrión durante el embarazo y de su 

conformación biológica en uno u otro sexo, y por otra parte el género concebido como las 

atribuciones no fisiológicas de los sexos: actitudes, emociones, sentimientos etc.. El término 

género representa pues una esfera nueva de la división sexual, una parte que la función biológica 

                                                           
3 Esta introducción es una pequeña tesis de lo aprendido hasta el momento, para ello los planteamientos que en ella se expresan 
son un parafraseo realizado con base en todos los estudios sobre la masculinidad, el género y el poder que en esta investigación 
se presentan. 
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del cuerpo no alcanza a ocupar, Stoller aclara en el prefacio de su texto Sex and Gender, the 

development of masculinity and feminity: 

 
… the word sex in this work will refer to the male or the female sex and the component 
biological parts that determine whether one is a male or a female; the word sexual will have 
connotations of anatomy and physiology. This obviously leaves tremendous areas of behavior, 
feeling, thoughts, and fantasies that are related to the sexes and yet do not have primarily 
biological connotations. It is for some of these psychological phenomena that the term gender 
will be used: one can speak of the male sex or the female sex, but one can also talk about 
masculinity and femininity and not necessarily be implying anything about anatomy or 
physiology. Thus, while sex and gender seem to common sense to be practically synonymous, 
and in everyday life to be inextricably bound together, one purpose of this study will be to 
confirm the fact that the two realms (sex and gender) are not at all inevitably bound in anything 
like a one to-one relationship, but each may go in its quite independent way.  (Stoller, 1968, 
p.VII)4. 
 

La función inicial del concepto género fue abordar, como lo explica Stoller, áreas de la sexualidad 

como pensamientos, sentimientos, emociones, fantasías e incluso identidad. Mismas áreas que no 

eran necesariamente relacionables con el sexo biológico y que necesitaban de un término utilizable 

específicamente para estos aspectos no fisiológicos. Es la relación biológico-social que 

encontramos en la vida cotidiana tan inmersa una en otra la que es estudiada y conocida por 

separado, y desde la ciencia entendidas como construcciones que aparentan ser una pero que en 

esencia provienen de raíces distintas. 

Las aportaciones de Money y Stoller durante el siglo XX han conformado la base de los nuevos 

estudios sobre la sexualidad y el género, este último experimentando amplios avances hasta formar 

una línea de conocimiento independiente que ha logrado llegar más profundamente a los preceptos 

de la creación de los roles de la masculinidad y la feminidad. Estos estudios se encuentran 

ampliamente extendidos en las distintas disciplinas de las ciencias sociales; Antropología, 

Sociología, Ciencia política y Psicología entre muchas más, han dirigido parte de sus esfuerzos al 

estudio de un hecho social altamente complejo y encontrado, desde sus distintas perspectivas, 

                                                           
4 “La palabra sexo en este trabajo referirá al sexo masculino o femenino y a los componentes biológicos que determinan si uno es 
macho o hembra; la palabra sexual tendrá connotaciones anatómicas y fisiológicas. Esto obviamente deja detrás tremendas áreas 
de la conducta, sentimientos, pensamientos y fantasías que son cercanas al sexo y aún así no cuentan con una connotación 
fundamentalmente biológica. Es por algunos de estos fenómenos psicológicos que el término genero será utilizado; podemos hablar 
sobre el sexo masculino y femenino, pero también podemos hablar acerca de la masculinidad y la feminidad sin necesariamente 
implicar a la anatomía y la fisiología. Hasta ahora, aunque sexo y genero parecen ser para el sentido común prácticamente 
sinónimos, y aunque en la vida diaria parecen estar atadas indisolublemente, uno de los propósitos de este estudio es confirmar el 
hecho de que ambas esferas (sexo y genero) no se encuentran inevitablemente atadas en una relación única, sino que ambas pueden 
ir por un camino independiente.” (Traducción mía) 



7 
 

fértiles campos de análisis enfocados en gran medida al estudio de las relaciones entre los dos 

grupos que tradicionalmente se identifican en las sociedades, es decir; femenino y masculino. 

Los estudios feministas han marcado su sello distintivo en la línea de investigación del género, 

aportando desde sus inicios los pilares de esta clase de saberes, esto no excluye el reconocimiento 

de géneros distintos a los dos ya mencionados, sino que ha ampliado de manera considerable las 

fronteras de lo que comúnmente podríamos denominar género. Como es frecuentemente aceptado 

en el ámbito académico, el género es: "un sistema socialmente prescrito, sobre el cual intentan 

categorizar los fenómenos sociales que orientan las diferentes estructuras cognitivas de los sujetos" 

(Flores, 2014: 4). Es gracias a los esfuerzos de feministas y antropólogas como Beauvoir (1949) y 

Mead (1935) a lo largo de la primera mitad del s. XX que se puede ver esta clara distinción del 

género como atribución social y construcción cultural que carga de significados y prácticas a sus 

categorías integrantes (femenino y masculino) y el sexo biológico que se basa principalmente en 

la distinción fenotípica y genotípica del macho y la hembra. Es también a partir del progreso del 

feminismo que se inicia una crítica al proceso de dominación del hombre sobre la mujer, 

desnudando todo el desarrollo histórico de desequilibrios de poder entre ambos géneros. 

Femenino y Masculino, conceptos imprescindibles en este estudio y en la cotidianeidad de todos 

los seres humanos en la tierra, Patricia Corres se adentra en este tema y en su explicación de la 

dualidad del ser hombre o ser mujer, desde el desarrollo filosófico de la alteridad que va 

incorporando históricamente la diferencia sexual como un ejemplo claro de otredad. Del temor a 

lo diferente, a lo extraño y desconocido que provoca la reacción violenta de defensa justificada en 

el miedo del hombre que como tal es espacio y dirige su pensamiento con base en esta concepción 

del mundo, los espacios son lugares que se conquistan, que se dominan y se vuelven propiedad. 

La mujer es tiempo, es consciente de la continuidad de los acontecimientos y ello explica su 

capacidad de pensar el pasado y el futuro, y no buscar conclusiones sino causas y efectos que se 

entrelazan en cadenas continuas y diversas, la mujer construye preguntas y el hombre construye 

respuestas (Corres, 2012). 

El género como concepto interesa en esta investigación por su configuración cultural con base en 

los dos elementos más importantes que lo constituyen; la feminidad y la masculinidad, sus 

relaciones tanto temporales como espaciales se vuelven necesarias para el análisis del espacio 

masculino y su búsqueda de control sobre los otros, en dado caso y sin ser tajante puede ser que el 

resultado sea el de una masculinidad progresiva, que no desestime la parte femenina. La realidad 
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es eternamente más compleja que las teorías, por lo que no podemos esperar hechos puros, sino 

mezclas intrincadas y difícilmente diferenciables. 

 

1.2 Las masculinidades dentro de los estudios de género 

Enfocándonos en el tema de las masculinidades, en plural aceptando la diversidad de ellas, se han 

hecho estudios que plantean un análisis del género masculino, autores como Bourdieu (2005), 

Jiménez y Figueroa (2013) han aportado una idea importante a los estudios de género; el 

sometimiento del hombre a las catalogaciones de género que debe cumplir, la imposición no solo 

está dirigida hacia las mujeres sino que también la estructura inserta a los hombres en una celda 

que le atribuye prácticas e ideas que son en gran medida violentas. Esto no intenta justificar la 

concepción biologizada del género que hace hincapié al sometimiento femenino frente al dominio 

masculino, sino que intenta abrir la perspectiva a un hecho que es tanto de mujeres como de 

hombres.  

Jiménez y Figueroa nos explican:   

 
Si bien es un hecho que las mujeres viven universalmente una condición de desventaja frente 
a los hombres en muchas dimensiones de la vida, es cierto además, que las construcciones de 
género determinan, condicionan y afectan también a los hombres. El sistema de género no 
permite que las mujeres accedan a una gama de actividades y experiencias que podrían 
enriquecerlas como seres humanos y, al revés, tampoco permite que los hombres accedan a 
actividades  y experiencias acotadas al universo de lo femenino… (esto) tiene la intención de 
incorporar una idea del género como una construcción que se refiere y afecta a todos los seres 
humanos, en tanto construcción relacional (Jiménez & Figueroa, 2013, p.176). 
 

Las características del género masculino se basan ante todo en su oposición a la mujer, es decir; 

todo aquello que la mujer representa: sentimiento, emociones, cuerpo, sometimiento etc. en 

contraposición a lo que el hombre debe ser: viril, proveedor, dominador, fuerte etc. Esta 

concepción aunque ampliamente naturalizada por los individuos se finca en bases falaces que 

pretenden volver un hecho culturalmente construido la esencia de la diferenciación entre ambos 

grupos.  

La construcción del género en hombres y mujeres es un hecho que antecede a todo individuo, es 

decir crecemos viviendo una construcción preparada para nosotros incluso desde antes de que 

nosotros mismos naciéramos, misma que se ve reflejada en los atributos, valores, prácticas, 
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actitudes etc. que acompañan tanto a hombres como mujeres por el resto de sus vidas. Como 

hablaremos más a fondo en los siguientes capítulos; el género está basado de manera fundamental 

en una dualidad que moldea su estructura, por una parte el hombre, representado por la virilidad, 

el poder, la racionalidad etc. y por el otro la mujer, con atributos completamente contrarios como 

la sumisión, sensibilidad, emoción etc. ambos como antagónicos (Flores, 2001; Jiménez & 

Figueroa, op cit; Hardy & Jiménez, 1999). 

La división sexual del trabajo es uno de los más claros ejemplos del establecimiento de esferas de 

la vida que se limitan solamente a un género, con base en la relación de las diferencias fisiológicas 

que existen entre hombres y mujeres se plantea la división de las actividades productivas y las 

esferas de la vida cotidiana, dejando el ámbito público al desempeño de los hombres y el ámbito 

privado a las mujeres. Dichas esferas de la vida van de la mano de la subjetividad hegemónica del 

hombre como proveedor y de la mujer como receptora del papel dominante, estructura que poco a 

poco se ha ido derrumbando por la incidencia; cada vez más extendida, de las mujeres en espacios 

públicos y en la toma de decisiones, mismo hecho que vemos complejiza aún más la desigualdad 

con el desfase tan marcado entre creencias y prácticas. 

Los estudios sobre las masculinidades se han desarrollado a partir de diversos análisis, cada uno 

partiendo desde distintos enfoques; algunos estableciendo al hombre en su tradicional papel de 

opresor, otros más buscando entender cómo se constituye la masculinidad y acercándose a las 

consecuencias de ser “hombre” (Jiménez & Figueroa, 2013). Para ser catalogado como tal el 

individuo debe cumplir diversos criterios que lo califican como “hombre” pleno, sin duda dichos 

criterios varían dependiendo del grupo al que pertenece y el contexto en el que se desarrolla su 

vida, así como la temporalidad que recorre, pero es generalizado el hecho de prever los siguientes 

criterios esbozados por Jiménez & Figueroa (2013): 1) Sexualidad controladora, 2) El ser 

proveedor y finalmente 3) El alejamiento de lo domestico, estos tres puntos serán desglosados en 

el siguiente apartado con las demás características base de la masculinidad.   

El enfoque de las masculinidades es relativamente nuevo en los estudios de género, de estos los 

más ampliamente desarrollados han sido los de su contraparte femenina, sin embargo el hecho de 

que este proceso sea una construcción que afecta tanto a mujeres como a hombres ha provocado 

un aumento de los estudios de las masculinidades, los cuales han arrojado también resultados que 

hacen entender que el hombre, al igual que la mujer, es obligado por el entorno social que le rodea 

a seguir arquetipos y metas que ponen en riesgo su propia seguridad y la de los que lo rodean sin 
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afán de menospreciar o reducir el papel de sometimiento que ha sufrido la mujer a lo largo del 

tiempo, también nos damos cuenta de que el hombre sufre de una imposición que es peligrosa para 

su desarrollo (Jiménez & Figueroa, 2013; Hardy & Jiménez, 1999; Bonino, 2000, 2004 ;Kjeiser, 

2003;Kaufman, 1989, 1995) .  

Bourdieu dedica un texto al análisis del género y la relación femenino-masculina (1998), para él 

la masculinidad está profundamente arraigada en la sociedad, motivo por el cual su existencia 

como orden social no requiere explicación alguna (Bourdieu, 1998) Para el común de las personas 

esta premisa se ve reflejada en el actuar “natural” del hombre, no requiere aclaración de si debe 

ser o no ser así, solo se es porque “siempre ha sido así”.  

La constitución del género se da incluso desde antes de que el individuo nazca, continúa durante 

sus primera infancia y prácticamente hasta su vida adulta el sujeto aprende lo que es su sexo y 

como debe actuar en función de ello. Los niños desde pequeños en los juegos comprenden las 

diferencias que existen entre niño-niña, ellos jugando deportes en los espacios públicos, a la guerra 

u otros, ellas en cambio juegan (mayoritariamente) en lugares cerrados y sus juegos van 

encaminados a reproducir la vida que deberán realizar cuando crezcan; las muñecas, la cocina, la 

casita (Hardy & Jiménez, 1999). 

La naturalización juega un aspecto fundamental en los estudios de género, parte de la teoría de 

género se basa en este traspaso de un aspecto biológico (sexo) a un plano social (género), y su 

consecuente naturalización como algo que es así per se. Aquí se afianza el patriarcado, con base 

en la naturalización y constante repetición de la superioridad física del hombre y de la necesidad 

de que este realice las labores que han ido construyéndose como las de mayor prestigio social 

(Beauvoir, 1949).5 

Por otra parte y de la mano de los estudios feministas, los análisis de las masculinidades han 

aportado un punto de vista crítico de la condición masculina, estudios que tienen como fin 

conformar una crítica a la posición preferente del varón en la jerarquía social (Bonino, 2004; 

Kjeiser, 2003), si bien muchos han sido los estudios de esta índole, cabe resaltar que también se 

han desarrollado estudios en aspectos que tratan de mantener el statu quo preferente del hombre 

                                                           
5 En, Fátima Flores, 2001, p.17 
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por sobre la mujer, que no se acercan a la construcción de la desigualdad sino que reproducen sus 

argumentos (Tena, 2012). 

La vertiente de los estudios críticos de la masculinidad, que son en los que se integra el presente 

texto, aboga por la búsqueda de la igualdad de género entre hombres y mujeres, todo esto desde el 

trabajo con varones,  es decir el abandono de la vieja masculinidad hegemónica y la búsqueda de 

nuevas formas de expresarse y ser hombre. 

 

1.3 La dualidad nuclear del género: femenino-masculino. 

El género en su núcleo está conformado por la bipolaridad de sus partes, es decir masculino-

femenino, basándose principalmente en la construcción del uno como contraparte del otro (Flores, 

2001). Las investigaciones basadas en la teoría de las Representaciones Sociales nos arrojan una 

respuesta muy similar a la que Bourdieu explica como un sistema interiorizado en las personas que 

actúan con base en sus preceptos pre configurados,  

 
La división entre los sexos parece estar «en el orden de las cosas», como se dice a veces para 
referirse a lo que es normal y natural, hasta el punto de ser inevitable: se presenta a un tiempo, 
en su estado objetivo, tanto en las cosas (en la casa por ejemplo, con todas sus partes 
«sexuadas»), como en el mundo social y, en estado incorporado, en los cuerpos y en los hábitos 
de sus agentes, que funcionan como sistemas de esquemas de percepciones, tanto de 
pensamiento como de acción. (Bourdieu, 1998, p.10)6. 
 

Similar a la idea anterior Flores (2001) y Duveen (1999) realizan sus estudios desde la teoría de 

las representaciones sociales, enmarcando una estructura nuclear del género que se basa en la 

oposición bipolar que anteriormente mencionamos, el trabajo de Duveen se realiza con infantes 

que están interiorizando la representación del género o al menos el núcleo básico de la bipolaridad, 

lo cual refleja su resistencia o "conservadurismo" a aceptar otras expresiones de la sexualidad.  

Por una parte Flores (2014) retoma dos aspectos que son primordiales en la estructura del género 

como una representación social: 

1. La estructuración de la representación alrededor de un núcleo figurativo establecido en una 
posición bipolar.  

                                                           
6 Paréntesis míos  
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2. Esta misma estructuración genera resistencia a la noción de igualdad entre los sexos que al 
instaurar una "oposición bipolar ofrece un grado de simplicidad y de claridad (Flores, 2014, 
p.10-11) 

La concepción del género masculino está caracterizada por elementos que ensalzan los aspectos 

dominantes del hombre: virilidad, poder, agresividad, racionalidad etc. Y la del femenino por los 

aspectos que puntualizan su sometimiento al hombre: sumisión, sentimiento, emoción, fragilidad. 

Parte de esta misma división de actitudes se ve reflejada en los espacios que el hombre y la mujer 

deben ocupar, por un lado el espacio público y de debate está restringido al hombre, y el privado 

del hogar y lo mundano está destinado a la mujer (Bourdieu, 1998). La parte transversal en estudios 

como los de Bourdieu se asientan en la división del cosmos con base en el sexo biológico, el mundo 

que rodea a la sociedad está conformado y ordenado con base en la división por género que existe 

en el mismo grupo, siendo por ejemplo que los espacios, mitos, deidades, actitudes, emociones y 

sentimientos están "taxonomizados" según el sexo biológico y lo que se espera de cada persona y 

su espacio designado (Bourdieu, 1998). 

El núcleo duro de la masculinidad está conformado por tres elementos: la sexualidad controladora, 

el ser proveedor y el alejamiento de lo domestico. El primero de estos la sexualidad controladora; 

se basa en la conformación viril del hombre y la utilización del sexo, en referencia al órgano 

reproductor  y al acto sexual como una demostración de conquista y dominio sobre el otro. El ser 

proveedor se muestra como el más resistente al cambio, ya que es parte esencial de los pilares de 

la dominación masculina y un hombre que no cumple con el rol proveedor no es considerado un 

verdadero hombre, de manera importante el hecho de proveer a los demás otorga al individuo el 

"prestigio varonil". Finalmente el alejamiento de lo doméstico viene de parte de la oposición a la 

esfera femenina y su espacio de acción, contrario a lo que el hombre debe hacer en sus propios 

espacios (Jiménez & Figueroa, 2013, p.186-187).  

Parte de esto también va de acuerdo a las ideas del progresivo avance de la división sexual del 

trabajo y como las labores con mayor prestigio social fueron creciendo en el lado masculino y las 

del femenino fueron adquiriendo menor prestigio (Beauvoir, 1949) y de la misma forma se habla 

de una crisis de la masculinidad actual por la pérdida de dicho monopolio del trabajo valorado 

como prestigioso (Jiménez & Figueroa, 2013), las bases del sistema de dominación masculino son 

atacadas y dejan en crisis y búsqueda constante de nuevas expresiones del ser y sentirse hombre 

en el mundo. 
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1.4 El trabajo y el ser proveedor 

Si recorriéramos los estudios que se han hecho sobre el trabajo nos encontraríamos, muy 

claramente, iniciando con el estudio desde la economía y sobre todo desde los clásicos y las 

diversas posturas de Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx y John Stuart Mill, toda una extensa 

discusión desarrollada durante los s. XVIII y XIX sin adentrarnos en conceptos economicistas, 

habrá que entender esta dualidad del trabajo: por una parte entendida desde la perspectiva 

económica como productor de mercancías desde el marxismo y como parte fundamental de los 

factores de producción del capitalismo y los distintos modos de producción históricos, como el 

elemento nuclear del valor que se le da a una mercancía el trabajo detrás de cada objeto, cada fase 

y actividad física que se realizó para su creación es el reflejo “cristalizado” del trabajo humano 

(Marx, 1867/2000). Por otro lado tenemos el trabajo desde una perspectiva social con Weber, 

Durkheim y sin disociar los clásicos ya mencionados, centrando al trabajo no solo como un factor 

de la producción sino también como un polo central en el orden social con símbolos, acepciones y 

significados que lo dotan de un contenido multifacético (Bencomo, 2008). 

Desde lo concerniente a este estudio y por la línea que sigue nos centraremos en la segunda 

perspectiva del trabajo que nos interesa, retomando las perspectivas principalmente marxista y del 

valor social y las cargas simbólicas de Bourdieu (1979) que conceptualiza al trabajo como: 
 
El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en que 
éste realiza, regula y controla mediante su propia acción su intercambio de materias con la 
naturaleza. En este proceso, el hombre se enfrenta como un poder natural con la materia de la 
naturaleza. Pone en acción las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los brazos y las 
piernas, la cabeza y las manos, para de ese modo asimilarse, bajo una forma útil para su propia 
vida, las materias que la naturaleza le brinda. Y a la par que de ese modo actúa sobre la 
naturaleza exterior a él y la transforma, transforma su propia naturaleza, desarrollando las 
potencias que dormitan en él y sometiendo el juego de sus fuerzas a su propia disciplina. 
(Marx, 1867/2000, p.130). 
 

El trabajo es un elemento fundamental en la continuidad de la vida humana, forma parte de la 

maquina productiva del capital y también impacta de manera importante la vida de todos los 

individuos en el mundo. Por una parte entender el trabajo como imprescindible también le da una 

acepción positiva, un valor o bien que es apreciable en si, por ser parte de toda una estructura 

social. 

Ahora, el caso de la mayor inserción de los hombres en el trabajo “productivo” tiene entre tanto 

muchas teorías de los motivos y procesos que llevaron a la exclusión de la mujer en dichas áreas, 
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Carmuca Gómez (2001) esboza dos teorías que refieren a este suceso y que tratan de explicar la 

importancia del trabajo y los hechos que dieron paso a su masculinización, por una parte el estudio 

elaborado por Varela (1997), el cual retrata este proceso como un hecho que concierne a la 

modernidad y a su desarrollo como tal, el cual fue progresivamente excluyendo a las mujeres de 

los trabajos donde se aplicaba la fuerza física en las clases bajas y de los espacios intelectuales que 

posteriormente darían luz a las profesiones actuales, es decir una doble exclusión a distintos niveles 

de las clases sociales. 

Por otra parte el estudio de Hartmann (1994) se enfoca en la “relación patriarcado-capitalismo” 

que ayudó a asentar la relación de subordinación de las mujeres respecto de los hombres en el 

trabajo productivo, valorando en demasía los trabajos varoniles y degradando el valor del trabajo 

femenino, como resultado las mujeres fueron exiliadas de las áreas de producción en fábricas, 

sectores gubernamentales e intelectuales, y en los casos en donde se daban excepciones también 

se encontraba la discriminación hacia estas. 

Entender al trabajo como un proceso de producción que es vital en la continuidad de la vida de la 

humanidad es uno de los casos por los cuales se podría entender su limitación solo a los hombres, 

por ser una actividad de alta importancia y de igual forma dadora de una alto valor simbólico, esto 

nos da una ligera idea de porque la exclusión de las mujeres se dio como tal. Es pues un mecanismo 

de segregación que a la vez sirve para revestir de virtud a los hombres y denigrar en gran sentido 

a las mujeres. 

La relación entre el trabajo y la masculinidad hegemónica es íntimo, puesto que uno de los 

preceptos fundamentales de esta se basan en la idea del “ser proveedor”, de dar el sustento, otorgar 

la materia que dé continuidad a la relación familiar y de pareja, y en la sociedad moderna ese 

sustento se da necesariamente a través el trabajo (Capella, 2007; Gómez, 2007; Jiménez, 2007). 

De manera importante la necesidad del hombre de estructurarse como un ser “pleno” en la 

masculinidad hegemónica, le lleva a establecerse como objetivo el ser tanto autosuficiente como 

poder proveer a los que le rodean, dicha relación de intercambio también se basa en el prestigio, 

puesto que el hombre se reviste de gran valor cuando tiene la capacidad suficiente para proveer a 

sus cercanos (Jiménez, 2007). 

El ser proveedor como aspecto fundamental de la masculinidad es aspecto ampliamente 

reproducido no solo dentro de la cultura occidental sino de todo el mundo, motivo por el cual su 
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intransigencia al cambio (Jiménez, 2013) México y Yucatán no son la excepción a la regla, la 

prioridad del proveer entre los varones es reproducida permanentemente y aún hoy se muestra 

renuente al cambio. Salvo críticas no tan directas a la masculinidad como la feminista y su 

exigencia de trabajo remunerado para las mujeres, no se vislumbra una crítica estructurada al ser 

proveedor como papel netamente masculino y lo que esto conlleva. 

Es posible comprender lo que se llama crisis de la masculinidad como una crisis laboral, Capella 

(2007) lo argumenta con la creciente deconstrucción de identidades, puesto que el siglo XX y XXI 

han sido épocas en las que los procesos de identidad se han visto mancillados y los cambios 

económicos, políticos y sociales han provocado que los preceptos de la masculinidad hegemónica 

no puedan ser cumplidos tajantemente, la precariedad laboral, la inserción de la mujer al trabajo 

asalariado en todas las esferas y muchos más factores han afectado de manera contundente a la 

masculinidad hegemónica. 

Las identidades sexuales, étnicas, nacionales y de género entre muchas más se han abierto a 

reflexiones a lo largo y ancho del mundo, preguntas como ¿Qué es ser un hombre? ¿Cómo se es 

un hombre? Han comenzado a mellar en el cuerpo identitario de la masculinidad hegemónica 

creando respuestas de la más variada índole, desde masculinidades alternativas y menos violentas 

hasta el terco estatismo en la masculinidad hegemónica y todas las consecuencias que esta conlleva 

(Capella, 2007; Jiménez, 2013). 

 

1.5 División sexual del trabajo 

Este tema ha sido ampliamente desarrollado y su estudio ha sufrido diversos virajes de perspectiva, 

desde los primeros análisis sociologicos extraigo el elaborado por Emile Durkheim en 1893 en su 

texto La división del trabajo social, en el cual explica con una serie de argumentos la división 

sexual del trabajo y a la mujer como un ser afectivo en contraposición al hombre como un ser 

intelectual. 

 
Ahora bien, es indudable que, al mismo tiempo, el trabajo sexual se ha dividido cada vez más. 
Limitado en un principio únicamente a las funciones sexuales, poco a poco se ha extendido a 
muchas otras. Hace tiempo que la mujer se ha retirado de la guerra y de los asuntos públicos, 
y que su vida se ha reconcentrado toda entera en el interior de la familia. Posteriormente su 
papel no ha hecho sino especializarse más. Hoy día, en los pueblos cultos, la mujer lleva una 
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existencia completamente diferente a la del hombre. Se diría que las dos grandes funciones de 
la vida psíquica se han como disociado, que uno de los sexos ha acaparado las funciones 
afectivas y el otro las funciones intelectuales. Al ver, en ciertas clases, a las mujeres ocuparse 
de arte y literatura, como los hombres, se podría creer, es verdad, que las ocupaciones de 
ambos sexos tienden a ser homogéneas. Pero, incluso en esta esfera de acción, la mujer aporta 
su propia naturaleza, y su papel sigue siendo muy especial, muy diferente del papel del 
hombre. Además, si el arte y las letras comienzan a hacerse cosas femeninas, el otro sexo 
parece abandonarlas para entregarse más especialmente a la ciencia (Durkheim, 1893/1987: 
69). 
 

Si bien no es un tema que abordaremos en este capítulo, si encontramos en el discurso de Durkheim 

una herramienta ideologizante desde la cual se pretende justificar el predominio de una esfera 

laboral u otra por hombres y mujeres exclusivamente, tal diferenciación con base en preceptos 

biológicos y evolucionistas que pretenden hacer entender que es un paso necesario para llegar a 

una sociedad moderna y a la civilización. Esta misma idea de la pertinencia de dividir las labores 

por sexos es lo que vuelve altamente criticable la postura de Durkheim, Será posteriormente que 

se entenderá y criticará la relación histórica generada por la división del trabajo, poco a poco las 

investigaciones se han ocupado más en entender el motivo de la división del trabajo, las relaciones 

de subordinación y los efectos en aquellos que la viven. 

Las capacidades fisiológicas y rasgos físicos suelen ser los principales argumentos utilizados en la 

división del trabajo, de la mano de las características intersubjetivas creídas como aspectos del 

hombre o la mujer e incluso hombre sobre hombre, solo que en este último punto se desprende la 

parte sexual, se divide lo que será el área de desempeño laboral de cada persona. Desde los 

periodos de la humanidad en que se organizaban tribus nómadas se puede encontrar rasgos de la 

división sexual del trabajo (Siles & Solano, 2007: 69), es conforme a esta primera constitución que 

las diversas labores fueron establecidas dependiendo de los rasgos de ambos sexos, y es con base 

en las características fisiológicas de la mujer que se le atribuyeron labores domésticas y de cuidado 

(Durkheim, 1893/1987) mismas características que aún se reproducen hoy en día. 

Margaret Mead, antropóloga de primera mitad del s.XX, describe en su libro Sexo y temperamento 

en tres sociedades primitivas (1935) que la diferencia entre las actitudes de hombres y mujeres 

varían dependiendo de la cultura a la que pertenecen, tanto el temperamento como las atribuciones 

laborales a cada uno son dados por la cultura y no por un hecho biológico que predispone la 

diferencia entre hombres y mujeres. Su trabajo en Nueva Guinea con tres sociedades en donde 

cada una manejaba un temperamento distinto; Los Aparesh cuyo temperamento era pacifico en 

ambos sexos, los Mundugumor en donde ambos sexos tenían un temperamento bélico y finalmente 
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los Tchambuli, en donde sucedía exactamente lo contrario a la sociedad occidental, los hombre se 

preocupaban más por su imagen y por arreglarse, mientras las mujeres eran trabajadoras y 

prácticas7. 

De las críticas a las posturas evolucionistas de los sociólogos de primera mitad de S.XX, la más 

entrañable es la crítica feminista, y sobre todo en una de sus máximas exponentes; Simone de 

Beauvoir, principalmente y de manera pujante analiza las relaciones de otredad entre el sexo 

masculino y el femenino, no desde la “utopía” civilizatoria de Durkheim o Weber, ni de las 

relaciones de convivencia con respecto al núcleo familiar, sino desde el análisis de las relaciones 

de poder entre ambos sexos y la sumisión femenina implícita en la estructura cultural occidental. 

Desde estos análisis la división sexual del trabajo es ante todo la forma en que las sociedades 

separan las labores que deben realizar; siembra, crianza, guerra etc. Pero esta división del trabajo 

se hace de tal manera que los criterios utilizados son las atribuciones que le dan al hombre y a la 

mujer sobre que deben y que no deben hacer. Claro está que cada cultura tiene distinta forma de 

diferenciar entre la labor masculina y femenina, además de que también se demuestra desde los 

estudios feministas que esta misma separación funciona como método de represión hacia la mujer 

en muchas sociedades, no existe tal conveniencia hacia el grupo al dividir las labores, como lo 

hablaba Durkheim y que como él mismo auguraba se logró el avance de estos aspectos superando 

los prejuicios morales dominantes tanto en la vida cotidiana como en la ciencia. 

Esta división se da principalmente en las labores dentro y fuera del hogar, siendo por ejemplo el 

espacio de los hombres el espacio externo, el espacio público y el de las mujeres el espacio 

doméstico, dentro del hogar, división que hasta nuestros días se mantiene como organización 

común de la vida familiar. Y como veremos en el siguiente apartado, la división sexual del trabajo 

tiene una relevancia importante en la forma de relacionarse con los espacios que le rodean, 

específicamente hablando del ambiente como ese otro aspecto que está fuertemente vinculado al 

sistema de género y a la masculinidad. 

                                                           
7 Resulta necesario aclarar el conocido debate entre Mead y Derek Freeman, dos aspectos son ineludibles en el tema y en especial 
el segundo que se acercará más a la línea de esta investigación: 1) Los errores metodológicos y el problema de tomar como correcta 
información que parece no serla, necesariamente acarrea errores en la investigación final y eso no pasa desapercibido sin otorgar 
un contexto de duda a dicho estudio, cosa por la cual no se presenta un análisis sin bases mucho más diversas a una sola fuente y 
2) Aún con este debate en boga, el fin mismo de Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas era el de desvelar esta 
construcción social del sexo y su variabilidad dependiendo del contexto sociocultural al que pertenecen los individuos, 
posteriormente se desarrollaría el termino género que culmino dando la razón a Mead en los aspectos principales de la traspolación 
del sexo biológico al sexo cultural. Motivo por el cual me encuentro tomando en cuenta esta investigación. 
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1.6 Género y Ambiente 

El género es un fenómeno altamente complejo que alcanza espectros tan amplios como el del 

ambiente estudios que se encargan de vincular ambos conceptos se acercan principalmente al 

hecho de "entender los patrones sociales y culturales a través de los cuales los seres humanos se 

apropian, usan y manejan los recursos de su entorno natural; todo ello bajo una perspectiva de 

género que nos permita reconocer y revalorar, no solo los patrones de producción, sino, también 

los patrones de reproducción social asociados a la problemática ambiental" (Velázquez, 1997, 

p.56). Desde esta base la conformación de las relaciones sociales y el entorno natural estarán 

mediadas entre otras tantas perspectivas por la división de género, misma que implica diferencias 

en la forma en que se utilizarán los recursos naturales, en el caso de su explotación, o como se 

conservarán, significarán y vivirán por cada género.  

Esta perspectiva nace a partir de los problemas vislumbrados por la creciente crisis ambiental 

mundial, consecuencia del modelo económico vigente de nuestra época: el libre mercado, que 

conlleva la desregulación estatal, el libre tránsito de capitales y la reducción del gasto social, 

dejando en manos de empresas dichas áreas y la omnipresencia del capital en todas las esferas de 

la vida, esto necesariamente acarrea modificaciones en aspectos tan globales como el cambio 

climático y los crecientes daños ecológicos a escala global (Jiménez, 1995) y subjetivamente y en 

las estructuras sociales como lo es el género y el caso de la proveeduría de los varones (Gómez, 

2007). Durante las reuniones internacionales sobre la crisis ambiental en los años 70 y de manera 

importante a partir del trabajo realizado por la comisión Brundtland; Nuestro futuro común en la 

década de los 80°,  en el que se asienta de manera imprescindible el problema ambiental que se 

enfrenta de manera generalizada en todas las regiones del mundo, es a partir de esto que se 

comienza a realizar la gestión de políticas públicas desde organismos internacionales y gobiernos 

nacionales tendientes a aminorar el impacto ecológico que la humanidad está dejando sobre el 

planeta (Velázquez, 1997; Arellano, 2003).  

De parte de este mismo desarrollo de políticas públicas, comienza a hacer eco la importancia de 

dar un papel protagónico a las mujeres en el proceso de construcción del llamado “desarrollo 

sustentable" es a través de las constantes críticas a la gestión de proyectos que "… a la fecha, la 

mayoría de las acciones puestas en marcha dentro del marco de la sustentabilidad, han sido de 

carácter técnico y dirigidas principalmente a la población masculina" (Arellano, 2003, p.86). 
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Como tal el enfoque de género y ambiente está encaminado a entender la relación entre los 

humanos y la naturaleza desde una perspectiva de género, aunque esta se inclina más hacia los 

análisis de la mujer y su entorno debido a la condición de marginación que sufre frente al hombre. 

Recorriendo amplios caminos que han sido altamente debatidos, la perspectiva de género y 

ambiente comenzó como una corriente teórica denominada Mujeres en el desarrollo (MED), 

recurso con fines a "incorporar a la mujer al desarrollo" por tomarla como una pieza que hasta el 

momento había estado excluida, además de tener como función en dicho desarrollo labores 

cercanas a la frontera del cuidado infantil, maternidad tradicional y su aspecto reproductivo. En 

cambio y de manera contraria nuevas perspectivas fueron mostrando una crítica mucho más formal 

que se enfrentaba a la idea de "integrar" a la mujer al desarrollo y argumentaba que la mujer ya 

formaba parte de dicho desarrollo, sin embargo su papel había sido históricamente minorizado, 

además de proponer un acercamiento no desde las ideas tradicionales de la mujer y su labor 

reproductiva (Vázquez, 2007).  

De parte de los análisis de las masculinidades y el ambiente, ha habido avances en dicha 

perspectiva aunque la mujer prime como sujeto de estudio en muchas investigaciones, se entiende 

desde la misma lente del género la relación existente entre los hombres y su entorno, mediado por 

las atribuciones que se le da a cada varón y su deber ser con todo aquello que le rodee. Se parte 

del análisis de la masculinidad en los procesos de relación con el ambiente y su monopolio en 

cuanto a la explotación ya que tradicionalmente a las mujeres no se les "concede" el papel de 

trabajadoras. 

Es el análisis de la masculinidad y el ambiente una rama nueva que se enfrenta de manera 

generalizada no a la búsqueda de espacios en el desarrollo, sino a la creación de nuevas relaciones 

igualitarias y la deconstrucción de la masculinidad hegemónica, Pérez Castro introduce su 

reflexión en un estudio de caso en la sierra Tarahumara, con el pueblo Raramuri, región y 

población que han sufrido de manera atroz las consecuencias del cambio climático, desde sequias, 

erosión y extinción de especies (Pérez, 2003). 

El trabajo de Pérez Castro es orientador y a la vez revelador, al reconocer las consecuencias de 

mantener una masculinidad hegemónica que afecta de manera directa e indirecta la  conservación 

del ambiente y de igual forma a la integridad familiar y comunitaria. Puesto que los hombres del 

pueblo Raramuri construyen su masculinidad con base en aspectos como: 
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… roles y estereotipos masculinos, como son el ser el más fuerte, el más inteligente, el que 
todo lo puede, el grande, el poseedor de la verdad, el que sí vale, el que tiene libertad para 
decidir y andar por donde quiera, el que derriba más pinos que ninguno, el que puede beber 
grandes cantidades de licor, el que pone a los y las hijas dentro del útero de la mujer, el que 
puede hablar en voz fuerte, así como golpear y defender su propiedad, incluida la mujer y su 
familia, por mencionar algunos (Pérez, 2003, p.260) 
 

Este marco intersubjetivo que delimita lo que es y no es ser hombre para los raramuris es el que 

en muchos casos afecta tanto los papeles de la conservación, ya que los pobladores normalmente 

se dejaban guiar por su masculinidad antes que por la racionalidad en los tratos comerciales y de 

tierra que realizaban con los grupos de empresarios, motivo por el cual el impacto ecológico en la 

región aumentaba y la afectación a la comunidad se intensificaba (Pérez, 2003). 

La masculinidad y su relación con el ambiente es un tema recientemente estudiado y que aún deja 

muchas variantes sin resolver, muchos de los esfuerzos por entender dicha relación parten de 

entender al hombre como un ser que primordialmente busca dominar o explotar los recursos de su 

entorno, siendo hasta cierto punto "violento" con el ambiente al igual que lo es con la mujer, y su 

entorno social (Kaufman, 1989; Pérez, 2003) en contra posición a la mujer que resulta ser mucho 

más efectiva en los papeles que se dirigen a la conservación del ambiente. 

Para adentrarnos en el concepto del poder y lograr comprender de manera más profunda el papel 

del hombre como un ente extractor y violento con la naturaleza, el siguiente capítulo se dedica a 

esbozar de manera general los conceptos poder y dominación, por una parte conociendo los 

conceptos independientemente y posteriormente relacionándolos con la masculinidad, su forma de 

configurarse y expresarse con los que rodean al varón, dígase mujeres, otros hombres o la 

naturaleza. 
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Capítulo 2. Dominación y poder 

¿Qué pasa cuando en la relación entre hombre y mujer se ha naturalizado la dominación? ¿Qué 

sucedió que la humanidad obvió, al menos de manera relacional, el poder en el vínculo hombre-

mujer y construyó una relación en la que media la sumisión? El hombre y la mujer no entienden 

otra forma de congeniar que no sea una donde exista dominio del uno sobre el otro. 

El sistema relacional el hombre y la mujer está conformado por muchos aspectos, uno de los más 

importantes, y que es eje transversal en esta investigación, es el poder, entendido como la 

capacidad de hacer, de tener la fuerza sobre un sujeto, hacer que un tercero reaccione a voluntad 

(Weber, 1922; Foucault, 1979, 1982) y sobre todo el poder entendido como una relación de 

dominación.,  Trabajos interesantes y de gran trascendencia se han realizado para estudiar este tipo 

de relaciones y en específico la dominación de un grupo, clase o individuo sobre otro. La idea de 

conjuntar el estudio de las masculinidades y el estudio del poder es entender qué es este fetiche 

para el hombre, rememorando a Marx con su concepto de fetiche y la idea esencial sobre el valor 

atribuido a algo que no lo tiene, para el hombre ¿es el poder un elemento con valor o sin valor? 

¿Qué tan apreciado es? ¿Cómo lo expresa? 

La premisa del poder masculino se desarrollado tanto en investigaciones con perspectiva de género 

como en la teoría feminista, que ha tenido un papel fundamental en esta clase de análisis, sin 

embargo no resulta sencillo iniciar un estudio sin aclarar el horizonte desde donde planteo las 

premisas aquí vertidas: Primero que nada no se pone en duda la lucha feminista, contrariamente a 

eso se busca formar parte de sus esfuerzos y su búsqueda de igualdad, segundo; tampoco se parte 

de una base esencialista sobre el poder inherente del hombre o como algo natural ni autónomo en 

las sociedades, mexicana en este caso, sino que se tiene como punto de partida la aprehensión de 

la masculinidad dentro del género, que entendemos como el sistema prescrito que orienta todas las 

estructuras cognitivas de los individuos (Flores, 2001) y por último el estudio tiene por fin mismo 

comprender, desde el núcleo del género, la estructura que configura el actuar del hombre con 

relación a su trabajo, su monopolización del sustento, la agresividad al ambiente y los efectos que 

provoca en sí mismo. 

No se puede iniciar un estudio de la dominación y el poder sin rememorar a dos grandes iconos 

del conocimiento y que en amplios trabajos estudiaron estos dos conceptos, me refiero a Max 

Weber y Michel Foucault, el primero desde el análisis del Estado moderno y las formas de 
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dominación, que cabe resaltar tienen un amplio espectro de acción es aquí donde se encuentra el 

esquema de los tres tipos de “dominaciones legítimas”, la más importante para el presente estudio 

es aquel tipo que se funda en la tradición y sobre todo una forma específica de ésta: el patriarcado 

(Weber, 1922) 

Weber (1922) muestra este sistema que se ordena con preferencia obvia del varón sobre la mujer 

y construyendo en este mismo instituciones que reproducen el orden del sistema social y la 

sumisión femenina, en este estudio nos apartaremos de intentar “justificar” un sistema u otro, la 

línea de esta investigación va en el sentido de la visualización del dominio masculino y su función 

dentro del esquema cognitivo del hombre, así como su práctica en la vida laboral. Foucault (1979, 

1994) y sus estudios del poder sitúan a este no solo como un aspecto vertical y de estructuras 

coercitivas como sucede con el Estado, sino que el poder se ve expresado en las relaciones diarias 

de cada individuo durante toda su vida, desde instituciones hasta sujetos ejercen poder como parte 

del entramado social que rodea las mismas relaciones que los vinculan, relaciones que se pueden 

ver marcadas en todo el cuerpo social, que condicionan y se ejercen tanto objetiva (en las acciones 

tangibles y físicas) como subjetivamente (en los condicionamientos y represiones internas, 

mentales); este último aspecto subjetivo es una forma muy importante de entender el género desde 

la lente del poder. 

 

2.1 Preceptos teóricos de la dominación 

Para Weber la dominación y el poder están ligados, pero no son lo mismo, él plantea que: 

 

Debe entenderse por "dominación"… la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un 
grupo determinado para mandatos específicos (o para toda clase de mandatos). No es, por 
tanto, toda especie de probabilidad de ejercer "poder" o "influjo" sobre otros hombres. En el 
caso concreto esta dominación ("autoridad"), en el sentido indicado, puede descansar en los 
más diversos motivos de sumisión: desde la habituación inconsciente  hasta lo que son 
consideraciones puramente racionales con arreglo a fines. Un determinado mínimo de 
voluntad de obediencia, o sea de interés (externo o interno) en obedecer, es esencial en toda 
relación autentica de autoridad (Weber, 1922, p.170). 
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Para Weber la dominación va más allá del simple ejercicio del poder, gracias al análisis de la 

sociedad que le ha tocado vivir, establece preceptos como la capacidad de hacer que el otro realice 

alguna acción a voluntad, pero siempre este vínculo está respaldado por todo un mecanismo detrás 

que provoca que la misma relación se perpetúe. Muchos tipos de dominación son los que Weber 

apuntala, si bien puede ser por el ejercicio de la fuerza bruta (el caso de una pelea o una batalla) o 

coerción por medios económicos, políticos o de cualquier otra índole. 

Sin embargo para que sea catalogada como una dominación explica Weber "Cuando un gran banco 

se encuentra en situación de forzar a otros bancos a aceptar un cartel de condiciones, esto no puede 

llamarse, sin más, "dominación", mientras no surja una relación de obediencia inmediata8: o sea, 

que las disposiciones de la dirección de aquel banco tengan la  pretensión y la probabilidad de ser 

respetadas puramente en cuanto tales, y sean controladas en su ejecución"(Weber, 1922, p.171). 

La legitimidad se basa en la interiorización de la misma vinculación entre los dominados y 

dominantes, una correlación de mando y orden entre ambas partes. 

De aquí se explica los llamados "tres tipos puros de dominación legitima", de igual forma el autor 

remarca el hecho de que estos tres tipos de dominación no se encuentran puros en la realidad, que 

llegan a compaginarse varios de ellos e incluso entre subdivisiones de cada uno de los tres llega a 

haber mezclas. 

 
1. De carácter racional: que descansa en la creencia de legalidad de ordenaciones estatuidas 

y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad 
(autoridad legal). 

2. De carácter tradicional: que descansa en la creencia cotidiana en la santidad de las 
tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los señalados por esa 
tradición para ejercer la autoridad (autoridad tradicional) 

3. De carácter carismático: que descansa en la entrega extra cotidiana a la santidad, heroísmo 
o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas y reveladas (autoridad 
carismática). (Weber, 1922, p.72) 
 

De las tres formas de dominación anteriormente citadas, la primera refiere al tipo de dominación 

del Estado-moderno, que toca vivir a Weber, con base en la creación de la burocracia y la eficiencia 

técnica de los funcionarios es que giran los engranes de la gran maquinaria racional denominada 

Estado-moderno y es este mismo Estado el que con base en las leyes da autoridad a sus 

                                                           
8 Cursivas mías.  
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funcionarios, legitimando su actuar. El tercer punto, y el cual explicaré primero ya que el segundo 

tipo será el que más se desarrolle en este texto, se basa en la eficiencia o carisma de una sola 

persona, a la cual se le otorga la autoridad por el estatus que maneja y la legitimidad se le ofrece 

por su destreza ya sea física, mental o moral etc. ejemplo de esto es el clásico trabajo de los 

caudillos durante periodos de guerra o de las organizaciones que eligen por líder al más apto. 

Entremos al tipo de dominación que en este estudio interesa; tradicional: Tal y como lo explica 

Weber, la legitimidad del dominio tradicional viene de las prácticas y normas ejercidas desde hacía 

tiempo, la autoridad no se basa (teóricamente) en el carisma o la imposición de leyes racionales, 

sino que se transmite por fuerza de las costumbres, esto no impide que una tradición se inicie como 

un dominio carismático en algún punto de la historia: 

 

Ahora bien, entre los principios estructurales preburocráticos el más importante es el que se 
refiere a la estructura patriarcal de la dominación. En su esencia no se basa en el deber de 
servir a una "finalidad" impersonal y objetiva y en la obediencia a las normas abstractas, sino 
justamente en lo contrario: en la sumisión en virtud de una devoción rigurosamente personal. 
Su germen radica en la autoridad de un dominus dentro de una comunidad doméstica. Su 
posición autoritaria personal tiene de común con la dominación burocrática puesta al servicio 
de fines objetivos la continuidad de su subsistencia, el "carácter cotidiano". Además, ambos 
encuentran, en última instancia, su apoyo en la obediencia a "normas" por parte de los que 
están sometidos a un poder… en la dominación patriarcal se basan en la "tradición", en la 
creencia en el carácter inquebrantable de lo que ha sido siempre de una manera determinada. 
Y la significación de las normas es fundamentalmente distinta para ambas formas de 
dominación. En la dominación burocrática es la norma establecida y que crea la legitimidad 
del que manda para dar órdenes concretas. En la patriarcal es la sumisión personal al señor la 
que garantiza como legítimas las normas procedentes del mismo (Weber, 1922, p.753). 

 

Esta forma de dominación entendida por Weber como  “tradicional” también se encuentra en el 

escrito de Bourdieu La dominación masculina, en aquel análisis la relación de dominación es 

entendida por ambas partes como la forma de entenderse y relacionarse, La construcción del 

género auto ideologiza a las personas, la relación de dominio hombre-mujer se ve creada y 

reforzada por ser la única relación cognoscible para ambos, una en donde el dominio y la sumisión 

son las formas de desenvolverse el uno con el otro, Como explica Bourdieu, esta misma lógica 

descansa en muchas acciones "paternalistas", desde el hombre, entre el esclavo y el amo o el obrero 

y el patrón: “la violencia simbólica impone una coerción que se instituye por medio del 
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reconocimiento extorsionado que el dominado no puede dejar de prestar al dominante al no 

disponer, para pensarlo y pensarse, más que de instrumentos de conocimiento que tiene en común 

con él y que no son otra cosa que la forma incorporada de la relación de dominio”  (Bourdieu, 

1998: 6). 

Es este mismo tema el que nos permite entender la configuración del orden entre sexos e 

históricamente sería vano saber el momento en que las relaciones biologizadas traspasaron al 

ámbito social, se sabe y aún es tema de discusión el desarrollo que llevó a conformar esta división 

sexual del mundo occidental, y es aquí donde inmiscuimos a Foucault, y con base en su línea de 

investigación nos entrega este argumento importante para el desarrollo político de la dominación 

masculina: 

Mi problema sería más bien éste: «¿qué reglas de derecho ponen en marcha las relaciones de 
poder para producir discursos de verdad?, o bien, ¿qué tipo de poder es susceptible de producir 
discursos de verdad que están, en una sociedad como la nuestra, dotados de efectos tan 
poderosos? Quiero decir esto: en una sociedad como la nuestra, pero en el fondo en cualquier 
sociedad, relaciones de poder múltiples atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo social; 
y estas relaciones de poder no pueden disociarse, ni establecerse, ni funcionar sin una 
producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso. (Foucault, 
1979, p.139) 

 

A diferencia de Weber, Foucault entiende al poder como una fuerza inherente al ser humano, 

misma que se desenvuelve en todos los ámbitos de la vida social y tanto una persona que sufre el 

ejercicio del poder, también puede ejercer ese mismo poder contra otros, ejemplo; una madre puede 

ser víctima de poder de parte de su esposo, pero a la vez puede ejercer poder sobre sus hijos o un 

hombre puede ejercer poder sobre de sus familiares y paralelamente ser receptor de una relación 

de poder con su jefe o sus compañeros de trabajo (Foucault, 1994). En cambio aquí y para los 

intereses de la investigación, para Foucault la dominación va, al igual que Weber, mucho más allá 

de la noción de poder, la dominación es una forma de represión sobre un grupo o persona, en 

afinidad a la noción de “relaciones de poder” elaborada por Foucault, estas relaciones de poder 

implican el juego de fuerzas entre individuos, el poder en ellos es cambiante y también se pueden 

revertir las relaciones, siendo uno u otro el que tenga la “suerte” de ejercer poder. 
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 Las relaciones de poder son por tanto móviles, reversibles, inestables. Y es preciso subrayar 
que no pueden existir relaciones de poder más que en la medida en que los sujetos son libres. 
Si uno de los dos estuviese completamente a disposición del otro y se convirtiese en una cosa 
suya, en un objeto sobre el que se puede ejercer una violencia infinita e ilimitada, no existirían 
relaciones de poder. (Foucault, 1994, p.126) 

 

La dominación va en un sentido contrario a la relación de poder, en algún punto si un individuo o 

grupo logra que el otro no pueda ejercer poder, “Cuando un individuo o un grupo social consigue 

bloquear un campo de relaciones de poder haciendo de estas relaciones algo inmóvil y fijo, e 

impidiendo la mínima reversibilidad de movimientos -mediante instrumentos que pueden ser tanto 

económicos como políticos o militares-, nos encontramos ante lo que podemos denominar un 

estado de dominación”. (Foucault, 1994, p.109) Es la inactividad o pasividad del otro y el ejercer 

poder de uno el que crea un “estado de dominación”, y aun siendo en gran medida fijo, puede ser 

alterado, aunque para esto no se puede más que analizar casos específicos. 

 

2.2 La función del poder en la relación hombre-mujer 

¿Qué nos interesa de la relación de poder entre hombre y mujer? ¿Hay que limitarnos solamente a 

cómo es el poder o dominación entre ambos sexos?, aunque parece altamente necesario el análisis 

de la vinculación entre distintos sexos, también se puede incluir la relación hombre-hombre, puesto 

que Foucault escribe que las “relaciones de poder” se viven de manera dinámica entre todos y cada 

uno de los humanos en la escala social, se puede argumentar que es necesario en buena parte que 

se clarifique el poder en la relación hombre-hombre, para lograr comprender el sentido total de la 

dominación masculina. 

Desde la perspectiva feminista y varios estudios críticos de la masculinidad se han desarrollado 

referentes importantes sobre la situación de dominación existente en las relaciones de género en 

sí, gran parte de la literatura feminista se avoca a desentrañar la situación de subordinación en la 

que viven las mujeres y como tal han conformado un campo de análisis preponderante en la línea 

de investigación que atañe al género.  

Otros tantos trabajos se preocupan por comprender la relación masculino-femenina desde distintas 

perspectivas; económicas, políticas, sociales o culturales. Muchos, aunque no en su totalidad, se 
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inclinan por una relación general de dominación de parte del hombre hacia la mujer, 

afortunadamente dicha relación se ha ido desmontando con el paso del tiempo y el avance de la 

sociedad moderna, mas no se habla de una completa igualdad de género aún (Flores, 2001; Bonino, 

2004) Mas bien dentro de estos estudios de la masculinidad ha habido, desde hace algunas décadas, 

una gran diversidad de enfoques sobre la masculinidad y las formas de entenderla, algunas 

perspectivas cercanas al feminismo y a los estudios de género que marcó un sello distintivo en sus 

desarrollos posteriores (Parrini, 2001), otras sin embargo más cercanas al constructo social de la 

masculinidad y su intento por justificar la diferencia sexual como una diferencia inherente a los 

individuos que también trastoca al sistema sociocultural del género (Kaufman, 1995). 

Estos se enfocan en las formas en las que se expresa la masculinidad hegemónica y en gran medida 

cómo es que ésta repercute en la salud mental o física de los hombres, Benno de Kjeiser se adentra 

en el panorama psicológico de las consecuencias de la masculinidad entre los hombres, más que 

esto también se habla de un desinterés de parte de los programas públicos de salud con enfoque de 

género, elemento que apenas comienza a ser utilizado por los gobiernos de los países 

latinoamericanos y que ahondan en el entendimiento del hombre con su masculinidad violenta, la 

cual afecta tanto a él como a los que lo rodean  (Kjeiser, 2003). 

Kaufman explica la relación del hombre en una "triada de la violencia masculina", la cual funciona 

como la violencia ejercida por el hombre hacia las mujeres, contra otros hombres y contra sí 

mismos (Kaufman, 1995), misma que se produce gracias a la "represión excedente de nuestros 

deseos sexuales y emocionales" (Kaufman, 1995)9 Posteriormente Pérez Castro propone en su 

texto La variable de la masculinidad en los procesos para el desarrollo sustentable, experiencia 

y marco teórico, agregar a la anterior triada una violencia que se realiza en contra del ambiente, 

convirtiéndola en una tétrada e introduciendo en esta relación de violencia a la naturaleza en 

conjunto con la mujer, otros hombres y sí mismo (Pérez, 2003). 

Las perspectivas que estudian la relación hombre-mujer desde el género, se inclinan por entender 

el desarrollo de dicha vinculación como un sometimiento y dominación de una parte sobre la otra, 

tanto hablando de su deconstrucción como de su continuación. Es ante todo desalentador 

comprender una postura en la que la única manera de vincularse de la masculinidad hegemónica 

es a través de la violencia, la conquista y el dominio, como si el único marco de acción de los 

                                                           
9 Kaufman retoma el concepto de "represión excedente" de Herbert Marcuse en su texto Eros and Civilization 
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hombres atrapados entre sus redes girara en torno a una idolatría del poder que exigiese sumisión 

de sus adoradores y de todos aquellos que le rodeen. 

 

2.3 La reproducción de la masculinidad 

¿Por qué aún el hombre sintiendo aquello que implica la masculinidad hegemónica para él y sus 

cercanos no se decide a dejarla? ¿Qué provoca que generación tras generación dichas condiciones 

de vida se reproduzcan de manera generalizada? En este capítulo plantearé uno de los aspectos que 

vuelven profunda y continua, al menos en las sociedades occidentales, la reproducción de la 

masculinidad hegemónica entre los hombres, entraremos en un concepto importante  y de 

trascendencia para este estudio: La ideología y complementando con los conceptos de Weber: 

dominación tradicional y estructura patriarcal (Weber, 1922)  

Utilizar el término ideología como un concepto clave en este estudio conlleva una gran dificultad 

al ser éste altamente discutido, teóricamente vasto y espectacularmente vago en cuanto a análisis 

realizados sobre el tema, aproximaciones importantes como las marxistas sí como los estudios 

realizados por Bourdieu con su concepto habitus, Geertz con sus estudios sobre la cultura e incluso 

los análisis de la teoría de las Representaciones Sociales cercana a las fronteras de lo denominado 

"ideología" (Ariño, 1997), han dejado una variedad de definiciones que vuelven difuso su análisis.  

Comúnmente se toma al concepto ideología y lo que conlleva con un carácter negativo 

dependiendo de la perspectiva con que se trabaje, ejemplo de ello es el análisis marxista y la 

definición de la ideología como “falsa conciencia” y del sojuzgamiento de la clase dominada a la 

ideología de la clase dominante (Van Dijk, 2005), sin embargo y como retoman autores como Van 

Dijk (2005) y también forma parte de las distintas visiones de la ideología según Eagleton (1997), 

“una ideología es el fundamento de las representaciones sociales compartidas por un grupo social. 

Dependiendo de la perspectiva propia, del hecho de pertenecer a un grupo o de la ética, estas ideas 

de grupo pueden ser valoradas "positiva", "negativamente" o no ser valoradas en absoluto. Es decir, 

no identificamos exclusivamente las ideologías con grupos dominantes” (Van Dijk, 2005, p.17) y 

"podemos entender por ideología el proceso material general de producción de ideas, creencias y 

valores en la vida social" (Eagleton, 1997, p.52). 
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Evitando adentrarme más en una discusión tan extensa como lo es la ideología, me limitaré a 

retomar de los dos autores anteriores (Van Djik e Eagelton), la perspectiva del concepto de 

ideología, entendiéndola como la producción de las creencias, ideas y valores como una 

construcción que regula la interacción social basado en los preceptos "objetivos" del grupo, 

valiéndose para ello de creencias y tradiciones y complementando la conceptualización anterior 

"se considera que estas creencias derivan no de los intereses de una clase dominante sino de la 

estructura material del conjunto de la sociedad." (Eagleton, 1997, p.54) ya que estas son creadas 

necesariamente en grupo y es en este grupo de donde se ve su carácter tanto social como 

cognoscitivo (Van Dijk, 2005). 

El sistema de género y específicamente la masculinidad pueden ser entendidos desde esta lente 

ideológica, y esta producción de creencias e ideas reguladoras de la interacción social, podemos 

ver su sello distintivo con el "patriarcado", término ampliamente conocido como uno de los puntos 

centrales de las criticas feministas, y es que el patriarcado más que ser solo una estructura física, 

es una estructura intersubjetiva. "Con respecto a la masculinidad patriarcal como estructura 

ideológica organizadora del patriarcado en tanto sistema social, actúan como vehículos de 

transmisión y fuente de valores: el Estado, la religión, la patria, la familia, la educación, el arte y 

la ciencia, los cuales se encargan de elaborar un complejo sistema de premios o castigos, según se 

cumplan o incumplan los valores organizadores de esa sociedad” (Briceño & Chacón, 2001, p.12). 

La configuración de la ideología en el género se basa en muchos aspectos que le dan atribuciones 

específicas a cada grupo. Rocha y Díaz (2005) realizan un estudio estructurado sobre la brecha 

ideológica, entendiendo a la ideología como un aspecto cercano a la cultura, es decir: cada cultura 

definiendo y dando sentido al conjunto de “…ideas, creencias y valoraciones sobre el significado 

que tiene el ser hombre y el ser mujer, delimitando los comportamientos, las características e 

incluso los pensamientos y emociones que son adecuados para cada ser humano, con base a esta 

red de estereotipos o ideas consensuadas” (Rocha & Díaz, 2005: 42). Esta denominada “brecha 

ideológica” nos introduce a pensar la diferenciación entre hombres y mujeres como una parte 

conformante de la estructura de un grupo mayor, y su funcionalidad como lo “normal”. 

 

Partiendo de que los estereotipos de género están ligados a la masculinidad y la 
feminidad, al menos en la cultura mexicana se encuentra que la visión del hombre está 
ligada al prototipo del rol instrumental, que se traduce en las actividades productivas, 
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encaminadas a la manutención y provisión de la familia, caracterizándose por ser 
autónomo, orientado al logro, fuerte, exitoso y proveedor, en tanto la visión de la mujer 
se vincula a las actividades afectivas encaminadas al cuidado de los hijos, del hogar y 
de la pareja, así como a la posesión de características tales como la sumisión, la 
abnegación y la dependencia (Rocha & Díaz, 2005: 42). 

 

Toda esta estructura entendida dentro de una lucha política, pero sin ordenar el escenario de manera 

tal que un grupo de personas dominantes, en este caso hombres, confabulen de manera colectiva 

en contra de las mujeres a nivel mundial, todo esto haciendo uso del engaño y la falsedad para 

mantener sumisión incuestionable. Sino que, sin desechar la premisa de los obvios beneficios que 

adquieren los varones sobre las mujeres por dicho ordenamiento: es la misma conformación social 

y sus estructuras en ambos grupos (hombres y mujeres) los que se organizan de manera tal que 

ambos grupos están posicionados en distintas jerarquías de poder, y este mismo marco fuertemente 

interiorizado se produce y reproduce a través de la perpetuación en ambos géneros de las mismas 

relaciones interpersonales. 

 

2.4 El poder y la masculinidad 

Este capítulo está conformado principalmente por temas que conciernen de manera fundamental a 

la masculinidad, no solo por su conformación y su antagonismo frente a la feminidad sino por su 

constitución “nuclear” si podemos llamarlo así, con base en el poder. No son pocos los autores que 

describen la situación del hombre como una vida alrededor del poder, pero que a su vez deja al 

mismo sujeto completamente solo, auto aislado de los demás (Kaufman, 1995), desde el caso de 

la presión psicológica y física que sufre el individuo por la “obligación” de mantener su estatus 

masculino intacto y/o aumentarlo constantemente. 

Kaufman, uno de los exponentes de los estudios sobre las masculinidades da una introducción 

interesante en su texto Los hombres, el feminismo y las experiencias contradictorias del poder 

entre los hombres, este habla sobre el sello distintivo de la masculinidad en los sistemas políticos 

y económicos que nos rigen hoy día: el poder. 

En un mundo dominado por los hombres, el de éstos es, por definición, un mundo de poder. 
Ese poder es una parte estructurada de nuestras economías y sistemas de organización 
política y social; hace parte del núcleo de la religión, la familia, las expresiones lúdicas y la 
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vida intelectual. Individualmente mucho de lo que nosotros asociamos con la masculinidad 
gira sobre la capacidad del hombre para ejercer poder y control. (Kaufman, 1995, p.123) 

En general el análisis de las masculinidades toma como parte importante la relación hombre-poder, 

no solo por ser un tópico “interesante” sino porque la masculinidad es representada desde una 

estructura de poder que le da forma y sentido a su contenido. Es la masculinidad una forma de 

entender el poder y viceversa el poder una forma de entender a la masculinidad. 

Autores como Bourdieu, De Kjeiser, Bonino, Kaufman, Parrini, así como los estudios feministas 

analizados en este texto se adentran de manera directa o indirecta a la situación del hombre como 

ejecutor del dominio, ya sea por el análisis de su contraparte femenina o de la propia situación del 

sujeto en su ejercicio de la masculinidad. Por necesidad de la investigación, también pienso, debe 

ponerse en duda el binomio hombre-poder, dejando de naturalizar dicho conjunto y poniéndolo en 

constante tela de juicio podremos pensar en entender de una forma más completa la masculinidad. 

Partiré de una relación, no necesaria ni inherente, de la masculinidad y el poder como parte de sus 

características, entendiendo que la triada aquí pensada: masculinidad-poder-trabajo, se constituye 

como una forma relacional de los aspectos de la vida de los varones, y que a su vez resulta ser 

aceptada por las circunstancias sociales, el poder esta perpetuado en gran medida por las relaciones 

sociales que acontecen alrededor de los sujetos que lo viven y subsiste en la cotidianeidad de los 

individuos. 

La masculinidad tradicional es entendida como una construcción basada en el poder, somos 

hombres en medida que tengamos poder, ya sea económico, político o social y se representa en 

todos los aspectos de la vida que nos rodean (Kaufman, 1989; Pizarro10) muchos autores se enfocan 

en comprender la aprehensión de la masculinidad, su consolidación en un mundo que 

constantemente acredita la "superioridad masculina" y con una sociedad que se organiza para 

perpetuar la subordinación de los demás, las mujeres, y todo aquello que no contenga lo 

denominado "masculino". 

¿Será continua esta construcción de la masculinidad? Aun naciendo e interiorizando este sistema 

de género tan marcado por ideologías, relaciones de poder y estructuras jerárquicas tradicionales 

que nos limitan a desarrollarnos de una forma fija ¿Es nuestra vida determinada definitivamente 

                                                           
10 En http://ovsyg.ujed.mx/docs/biblioteca-virtual/Porque_soy_hombre.pdf 
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por ella? El pasar de la historia nos ha enseñado que estas estructuras no son infinitas, cambian se 

desarrollan, mimetizan o simplemente desaparecen, como es este desarrollo y sus distintos 

caminos es el foco a investigar. 
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Capítulo 3. Contexto Situado 

El puerto de Sisal está localizado en la zona nor-oeste de la península de Yucatán a 49 Km de la 

capital Mérida, dentro la denominada región marítima del Golfo de México, forma parte del 

municipio de Hunucmá, siendo este último cabecera del municipio del mismo nombre. Sisal es 

una comunidad que fue fundada durante la época colonial, aunque cuenta con vestigios 

precolombinos mayas que atestiguan su antigüedad como puerto pesquero y comercial, no se tiene 

la certeza del periodo en que fue construido el primer asentamiento (Andrews y Vail, 1990). 

A partir de la conquista y especialmente durante el México Independiente el puerto creció como 

el principal punto de comercio del Estado de Yucatán, en claro contraste al puerto de Campeche 

que por entonces fungía como el más importante de la región. "En 1810, se dispuso la apertura de 

Sisal para la descarga de los buques procedentes de La Habana y el 3 de marzo de 1811 se le 

declaró puerto menor. Uno de los primeros barcos que operaron en dicho lugar fue la goleta 

americana "Buena Intención" con maíz, harina y otros víveres. Debido a que por este puerto se 

hicieron las primeras exportaciones de henequén, se le dio a este producto el nombre de 

Sisal."(Semar, 2013, p.13)  

Sisal fue un puerto de gran importancia durante el s. XIX, debido a su utilización como puerto 

principal de exportación del henequén durante el auge agroindustrial en la región, misma que 

produjo un nivel de riqueza en todo el Estado (Canto, 2001). Sisal se consolidó como el puerto de 

exportación del Estado hasta la apertura de puerto Progreso, localizado directamente al norte de la 

ciudad de Mérida y al oriente de Sisal, finalmente la Aduana de Sisal fue trasladada a Progreso y 

esto definió la decadencia comercial del puerto (Semar, 2013) 

El poblado toma el nombre de la planta del henequén denominada sisal (Agave fourcroydes), 

principal producto exportado en la región y de vital importancia para la comunidad por los ingresos 

que generaba dicha comercialización durante el siglo XIX y hasta mediados del XX, época en la 

que el auge henequenero se vino abajo (Canto, 2001). A partir de su decaída como puerto de altura, 

Sisal se ha convertido en un pequeño puerto de pesca, en donde la explotación del mar es el 

principal ingreso y columna vertebral de la economía de sus pobladores. 

Es a partir de la década de los setenta que comienza a verse un cambio radical en la dinámica tanto 

estatal como local; por una parte debido a la crisis del campo que se está viviendo de manera 

alarmante en todo el país y particularmente fuerte en el Estado de Yucatán, el gobierno implementa 
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como una de sus políticas la "marcha al mar" con el fin de emplear de manera permanente a la 

población campesina expulsada del interior del Estado por la falta de trabajo, esta migración se 

dirigió hacia distintos puntos importantes, principalmente urbanos como la ciudad de Mérida, sin 

embargo tres polos fueron fundamentales para dicha población: Estados Unidos, el Caribe 

(Cancún), gracias a la creciente industria turística y la costa del Estado, siendo esta última la que 

impactó de manera importante a Sisal (Fraga, 1992). 

Por otra parte y en respuesta a la crisis campesina el Estado comienza a invertir en infraestructura 

pesquera, financiación a pescadores para la adquisición de equipo y la conformación de 

cooperativas  encargadas de la extracción directa de los productos marinos. Todo esto con el fin 

de dinamizar el sector y convertirlo de la pesca artesanal  de autoconsumo a un sector económico 

y extractor importante para el Estado (Fraga, 1992). 

 

3.1 Actividades económicas 

La pesca está registrada como la actividad económica más importante de la localidad, quedando 

en segundo lugar el comercio (turístico) de temporada: caza de patos, vacacionistas, restaurantes 

y hoteles. Por su alta importancia económica, la pesca es catalogada tanto por los censos oficiales 

como en el imaginario colectivo como la "columna vertebral" de la economía local, comentarios 

como "si no hay pesca Sisal está muerto" (P2/07/10/2015) o "si no hay pesca nadie 

compra"(Per1/21/10/2015) son comunes entre los habitantes. 

Adentrándonos en el tema de la pesca, ésta resulta ser una de las principales actividades no solo 

en el puerto de Sisal sino en toda la zona costera del Estado, representando una parte importante 

del valor agregado de los municipios colindantes con el mar. De las especies explotadas en la costa 

la extracción más importante y por mucho es la del pulpo (Octopus maya) que representa en 

conjunto con la pesca del mero el 70% de la extracción en toda la costa yucateca, llegando a crear 

una dinámica de trabajo temporal de personas de municipios que no colindan con el mar y que se 

trasladan a los puertos pesqueros durante las temporadas altas, caso importante el de los 

trabajadores que llegan a Sisal durante "la pulpeada" (Munguía, 2010). 

La tendencia de la pesca a nivel estatal es descendente, puesto que los volúmenes de captura, la 

riqueza generada y la cantidad de población ocupada en la actividad ha descendido en los últimos 
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dos censos realizados por el INEGI (Munguía, op cit) Se registra un descenso importante en la 

pesca de especies como el pulpo y el mero, que "podría interpretarse como el riesgo de agotamiento 

de estas especies" (Munguía, op cit, p.113) sin embargo no puede aseverarse de manera tajante 

dicha tendencia.  

De manera lenta pero continua el turismo en la comunidad se ha introducido de manera profunda, 

muchos de estos nuevos campos económicos fomentados de manera significativa por las 

iniciativas públicas de los tres niveles de gobierno11. Gracias a esta constante iniciativa turística es 

que han comenzado proyectos importantes en la comunidad, reacondicionamiento de edificios 

significativos como el fuerte o el faro, así como el muelle del puerto y todo el primer cuadro del 

puerto, el ecoturismo en la zona o la cacería de patos que en algunos casos sirve como trabajo 

temporal a pescadores que no pueden salir a pescar durante las malas temporadas. Si bien los fines 

gubernamentales están dirigidos a convertir a Sisal en un polo turístico importante, este aún no 

logra sobrepasar a la pesca como actividad económica predominante12. 

 

3.2 Población 

Hoy día Sisal es una comunidad conformada por 1837 personas según el último censo de 2010 

publicado por el INEGI de acuerdo a las cifras de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), 

la localidad cuenta con un grado de marginación social medio, con indicadores de marginación 

como un 8% de población analfabeta, 28% de población sin estudios de nivel primaria, 

similarmente al grado de marginación medio del municipio al que pertenece13 y de rezago social 

muy bajo, entre sus demás estadísticas el rezago educativo está calificado por la CONEVAL como 

muy bajo al igual que el acceso a servicios de salud en donde la comunidad cuenta con un centro 

de salud, es otra historia la calidad de dicho servicio. 

Del total de personas arriba mencionadas, 870 son hombres y 800 son mujeres la gran mayoría de 

la población económicamente activa del puerto son hombres, y se desempeñan en muchos de los 

espacios laborales del puerto, contrario a esto las mujeres se dedican a trabajos de servicios o 

comercio en su mayoría y algunas cuantas a la pesca u otras actividades. De entre los servicios con 

                                                           
11 Véase http://yucatan.com.mx/yucatan/planes-para-convertir-a-sisal-en-destino-turistico-de-yucatan en el caso de Sisal y 
http://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/cbmm/DOC/costa_yucatan_desarrollo_turistico.pdf a nivel estatal. 
12 Véase SEMAR, http://digaohm.semar.gob.mx/cuestionarios/cnarioSisal.pdf 
13 extraído de http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=310380004 

http://yucatan.com.mx/yucatan/planes-para-convertir-a-sisal-en-destino-turistico-de-yucatan
http://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/cbmm/DOC/costa_yucatan_desarrollo_turistico.pdf
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=310380004
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los que cuenta el puerto se encuentran: luz, agua potable, pavimentación (parcial), escuela hasta 

nivel medio superior, centro de salud y áreas deportivas.  

 

3.3 Ecosistema 

De acuerdo a los datos de la Secretaria de Marina en su descripción de los puertos de la región, 

Sisal al igual que todo el litoral yucateco cuenta con un clima cálido, con lluvias en verano y una 

temperatura promedio de 25,6°. Una vegetación caracterizada por el manglar, representativo de la 

región junto al manglar se encuentra también zona de duna costera y ciénegas. En cuanto a la 

vegetación se pueden encontrar  "herbáceas y arbustivas de poca altura, tolerantes a la salinidad, 

que se encuentran sujetas a los movimientos de arena y a las mareas altas. Este tipo de vegetación 

está constituido por el bejuco de playa o riñonina, palmas, uvas de mar, chit, y palmeras de 

coco"(Semar, 2013 14).   

Sisal es la comunidad elegida como el punto geográfico donde se estudiará la relación que tiene la 

masculinidad con el trabajo en la pesca. Como un espacio de relación que históricamente se ha 

modificado por los avatares políticos, económicos o ambientales es adecuada para profundizar 

sobre los temas concernientes al género y de manera específica a las masculinidades que dentro de 

ella conviven diariamente. Su selección es en gran medida un punto de partida a la 

problematización de un tema que tiene mucha relación con la dinámica económica y social de los 

pobladores y que con sus especificidades puede ser un referente de la situación en toda la costa 

yucateca debido a la nula cantidad de investigaciones sobre la masculinidad en la zona, su relación 

con la dinámica pesquera, el ambiente y con quienes le rodean.  

 

 

 

 

                                                           
14 Véase http://digaohm.semar.gob.mx/cuestionarios/cnarioSisal.pdf 
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Capítulo 4. Método 

En el presente capitulo abordaré las características primarias de la investigación: tipo de estudio, 

sujetos de estudio, objetivo general y objetivos específicos, así como las herramientas utilizadas 

durante la recopilación de información, el procedimiento y los criterios que llevaron a la selección 

de todos estos marcos de análisis. 

 

4.1 Objetivo General 

Analizar desde una perspectiva de género la estructura de la masculinidad entre un grupo de 

hombres dedicados a la pesca en el puerto de Sisal. 

Objetivos Específicos 

a. Describir la concepción que tienen los pescadores del puerto de Sisal sobre lo que es ser 

un hombre que pesca en la comunidad. 

b. Conocer la relación existente entre la actividad pesquera, la masculinidad y el ambiente 

en el puerto. 

c. Explorar la construcción de la masculinidad en relación con la dinámica laboral entre los 

diferentes actores integrantes de la actividad pesquera en Sisal.  

 

4.2 Tipo de estudio 

Este estudio tiene un carácter descriptivo de la situación de los pescadores en Sisal y su relación, 

desde el enfoque de género, con aspectos como el trabajo, la división sexual y el ambiente. Debido 

a la inexistencia de antecedentes académicos sobre la masculinidad con perspectiva de género en 

Sisal o la costa yucateca, el estudio se dedicó a compilar información directa de los sisaleños, 

bosquejar y analizar en los siguientes capítulos, dando especial énfasis a las vivencias de los 

mismos individuos que están rodeados de estas circunstancias. 
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4.3 Técnicas de Investigación 

La masculinidad es un tema relativamente nuevo en el ámbito académico, algunas ciencias, sobre 

todo las ciencias sociales, han optado por estudiar esta línea de investigación en los primeros 

intentos de adentrarse al núcleo y los designios de la masculinidad. En el campo político y de las 

instituciones estatales la masculinidad como un objeto de reflexión o intervención es mínima o 

nula. Debido a tales motivos los datos de encuestas concernientes a la vida masculina son escasos, 

o bien se encuentran catalogados como algo muy general en las sociedades y no específicamente 

como problemas que el hombre puede vivir continuamente, por tal motivo un análisis cuantitativo 

fue insuficiente para representar una figura fidedigna del entorno estudiado. 

Por otra parte la masculinidad entendida como una conformación intersubjetiva, obligó a que su 

análisis necesariamente se realice con una metodología cualitativa, que "… se refiere en su más 

amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable" (Taylor & Bogdan, 1984, p.19-20). Puesto 

que el ser hombre se relaciona tanto con los designios del sistema de género y sus relaciones 

interpersonales como con la organización de las instituciones políticas, económicas y sociales de 

prácticamente todo su entorno, es importante entender la configuración subjetiva de la 

masculinidad en los espacios de análisis designados, como procesos de organización tanto a nivel 

macro como micro, es decir desde la organización y funcionamiento de las empresas pesqueras e 

institucionales como de las relaciones personales entre los individuos. 

Por tal motivo con las técnicas de investigación aquí utilizadas se pretendió conocer y adentrarse 

en la subjetividad de los pescadores de Sisal, entendiendo de manera profunda lo que en la 

población masculina se  concibe como ser hombre y vivir como tal en el ámbito laboral, así como 

su impacto en las relaciones entre ellos mismos, su relación con las mujeres y con el ambiente que 

da sentido a su actividad. Las técnicas utilizadas son primordialmente cualitativas, teniendo a las 

entrevistas abiertas y semi-abiertas como el principal instrumento de recolección de información 

entre los sujetos de estudio, complementado la anterior herramienta también se realizó observación 

participante como un punto de apoyo que corroboró o confrontó la información recibida por 

entrevistas y datos de encuestas y estudios anteriores. 
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Entrevistas semi-dirigidas 

El desarrollo de los estudios de las masculinidades es relativamente nuevo en comparación con su 

contraparte femenina, más aún, los estudios sobre la masculinidad en un puerto pesquero de la 

costa mexicana es inexistente, por lo que las entrevistas fueron las principales herramientas 

utilizadas para recopilar información en este estudio, todas ellas con el fin de profundizar en la 

relación entre las masculinidades en el puerto, tanto entre los mismos hombres que pescan como 

con los individuos que les rodean y el medio. (Anexo, 1). El presente guion de entrevistas se realizó 

con una prueba anterior en el puerto de San Felipe, intentando abarcar en esas preguntas aspectos 

de la pesca entre mujeres y hombres por igual, sin embargo el trabajo concluyó avocándose a la 

masculinidad y la pesca en Sisal. 

Observación participante 

La observación participante  se utilizó como una herramienta de análisis y recolección de 

información para obtener información nueva o que se contrapusiera con la recibida anteriormente. 

Debido a la importancia de la interacción cotidiana de los pescadores es primordial como base de 

análisis en este tipo de investigación el entender cómo se desarrolla su relación diaria con otros 

pescadores y demás individuos arrojando resultados que ayudan a visualizar la realidad tal como 

otros la experimentan (Taylor & Bogdan, 1984).  

Además de ello la observación participante como herramienta característica de la metodología 

cualitativa permitió no solo ver la realidad como el otro la ve, sino que permitió dar un especial 

valor a la subjetividad del otro, anteponiendo la comprensión de la realidad del otro antes que los 

valores, creencias y moral propios (Taylor & Bogdan, 1984), proceso imprescindible en un estudio 

de género y aún más en un estudio de las masculinidades.  

 

4.4 Colaboradores 

Debido a que el estudio fue sobre la masculinidad en el puerto y como eje transversal a dicho 

concepto el trabajo como espacio de expresión del género y sus atribuciones, los hombres que 

realizan la labor más importante de la comunidad (pesca)  son los elegidos como sujetos óptimos 

para el análisis de la masculinidad en el espacio laboral, tanto por ser el punto central de la 

economía en la comunidad como por representar el principal ingreso de dinero a sus familias. 
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Adicionalmente a las fuentes principales (pescadores), hubo grupos de entrevistados y 

entrevistadas que no laboran en la pesca o no son varones y que se acudió a ellos como fuentes 

adicionales sobre la relación de los pescadores con aspectos como el trabajo, el ambiente y las 

instituciones. 

En el marco teórico se explican los tres aspectos elementales de la masculinidad; sexualidad 

controladora, el ser proveedor y el alejamiento de lo domestico (Jiménez & Figueroa, 2013), de 

éstos el más importante es el ser proveedor, característica primordial en la relación masculinidad-

trabajo. Por una parte la masculinidad y su mandato de monopolización del sustento familiar es lo 

que conlleva en esta investigación a relacionar a los hombres pescadores como sujetos de análisis, 

en tanto cubren los criterios necesarios para una investigación de género. Este acercamiento a los 

informante se dio durante un periodo separado de dos meses: noviembre de 2015 y marzo de 2016, 

tres visitas realizadas durante el mes de noviembre que duraron tres días cada una y dos visitas en 

marzo, una de tres días nuevamente y la ultima de un solo día con el motivo de entrevistarme con 

el experto en zonas costeras López Rocha, investigador de la UAS-Sisal. 

 

Consideraciones éticas 

Durante la recolección de información en el puerto, los colaboradores solicitaron anonimato, por 

lo que durante la presentación de la información en el siguiente capítulo se utilizaron abreviaturas 

del oficio del individuo y la fecha de la entrevista realizada:  

- Pescadores: (P1/07/11/2015), (P2/07/11/2015), (P4/08/11/2015), (P3/21/11/2015), 

(P5/04/03/2016), (P7/04/03/2016) , (P6/05/03/2016) y Mujer pescadora: 

(MP/04/03/2016) 

- Expendios de alcohol: (CF/30/11/2015), (CF/29/11/2015) 

- Reparador de lanchas: (RL/06/11/2015) 

- Capitanía de Puerto: (CP/04/03/2016) 

- Permisionarios: (Per1/21/11/2015), (Per2/05/03/2016) y (Per3/03/03/2016) 

- Investigador, López Rocha: (Rocha/20/03/2016) 
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Pescadores 

Los principales colaboradores fueron: 8 pescadores de la comunidad de Sisal: 7 varones y 1 mujer 

de entre 20 y 60 años de edad, con un nivel de escolaridad mínimo de primaria y máximo de nivel 

medio superior, originarios del puerto o los pueblos aledaños, la principal característica es que 

tengan por oficio la pesca en Sisal., Estos son los principales sujetos de estudio en la investigación, 

representantes de la masculinidad en el trabajo, el caso de la mujer sirve como contraste a la 

representación de la pesca como trabajo varonil, en este caso desde la perspectiva de la mujer, 

como aclaración, solo se entrevistó a una mujer ya que la cantidad de mujeres pescadoras en Sisal 

no está registrada y suele variar dependiendo de los individuos con los que converses, además de 

la dificultad de encontrarlas en el trabajo. 

Pobladores  

Al ser una comunidad relativamente pequeña, las entrevistas realizadas a los pobladores fueron 

útiles para conformar una imagen externa de lo que son los pescadores para ellos, Este grupo de 

personas fueron originarias de Sisal y su oficio u ocupación distinta al trabajo en el mar.  

Autoridades  

Por sus funciones públicas, las autoridades del puerto se ven relacionadas estrechamente tanto con 

la esfera laboral de los pescadores como por la esfera familiar y comunitaria en la que se 

desenvuelven conjuntamente, Ya sean autoridades de la cabecera municipal y capitanía de puerto.  

Experto en zonas costeras 

Un experto de la Unidad Académica Sisal de la UNAM que se especializara en explotación 

marítima y sobre todo de explotación en la costa Yucateca (Sisal), que respondieron a las 

interrogantes sobre el impacto ambiental de la pesca en la zona y la relación hombre-ambiente que 

se  produce en el puerto. 
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4.5 Espacios de investigación 

Los siguientes espacios son de suma importancia para el estudio, debido a su centralidad como 

espacio de convivencia y relaciones entre los sujetos de estudio, por una parte el espacio laboral 

(Mapa I):  

1) El puerto de abrigo, el cual está localizado en el extremo occidental del puerto, allí están 

situados todos los edificios de congeladoras, permisionarios y las embarcaciones de los 

pescadores, en él se relacionan todos los pescadores en su horario laboral, se realizan los 

intercambios comerciales y básicamente todo lo concerniente a la cadena económica de la 

pesca en el puerto se localiza en este lugar.  

2) Áreas comunes: como complemento al análisis en el espacio laboral, también tomaré en 

cuenta los espacios que no son designados al trabajo de la pesca, y sobre todo espacio públicos 

en donde sea más recurrente ver las prácticas de los sujetos de estudio con personas ajenas al 

círculo laboral, estos espacios son el parque central, calles concurridas, tiendas y la zona de 

restaurantes y cantinas. 

 

(Mapa I) 
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4.6 Categorías de análisis 

Para delimitar de manera clara las fronteras conceptuales que abordaremos, en el presente recuadro 

se ilustrarán las definiciones aquí utilizadas sobre los temas que la investigación ha arrojado como 

los elementos cercanos al discurso y cotidianeidad de los pescadores de Sisal. Estas definiciones 

fueron creadas en específico para esta investigación, sin embargo se utilizaron para ellas 

definiciones de investigaciones anteriores que ayudaron a profundizar en los elementos de cada 

una. 

División sexual del trabajo 

Forma en que las sociedades dividen y reparten todas las labores 
que deben realizar, usando como criterio para la división del 
trabajo las atribuciones que se tienen de cada uno de los 
géneros.15 

Ambiente 

Conjunto de todas las cosas que rodean a cualquier ser vivo, sin 
importar si este es un ser humano o no, que afectan el desarrollo 
de dicho ser.16 

Pobreza 

Carencia de recursos e imposibilidad de acceder a los bienes, 
servicios y derechos básicos de supervivencia y dignificación 
durante un periodo prolongado de tiempo.17 

                                                           
15 Concepto trabajado desde los textos de Emile Durkheim La división del trabajo social, Margaret Mead Sexo y temperamento en 

tres sociedades primitivas y Siles & Solano,  "Estructuras sociales, división sexual del trabajo y enfoques metodológicos. La 
estructura familiar y la función socio-sanitaria de la mujer" 
16 Concepto trabajado desde los términos externados en ONU, medio ambiente, http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n5.htm, 
Gonzales-Gaudiano, Edgar, "El ambiente: mucho más que ecología", Lawrence, Eleanor Diccionario Akal de términos biológicos 

y Sánchez y Guiza, Glosario de términos sobre medio ambiente. 
  
Debido al debate sobre si este concepto debería ser llamado medio ambiente o ambiente a secas (por considerar al anterior 
redundante) he elegido nombrarlo solo ambiente, no es parte de la investigación polemizar en este debate. 
17  Concepto elaborado con base en los estudios realizados por la CEPAL en “Indicadores de pobreza y pobreza extrema utilizadas 
para el monitoreo de los ODM en América Latina”, Spicker, Paul, Definiciones de pobreza: doce grupos de significados, Casero, 
Ana, La Pobreza y la Seguridad Alimentaria Sostenible en Burundi. 
 
Como aclaración en el concepto, la pobreza es un tema polémico hoy día y sus definiciones abundan dentro de tantos marcos tan 
variables entre sí. Como forma de converger y a la ves abordar dos puntos importantes para este estudio; la definición que propongo 
se adentra en el aspecto material de la pobreza como la falta del sustento alimenticio, hogar, trabajo y salud (entendiendo estas 
como las carencias básicas en un estado de pobreza) y agregando además los derechos que no pueden ser calificados como básicos 
o materiales pero que pueden ser fundamentales en un estado de pobreza y de dignificación de las personas como el derecho al 
entretenimiento, la no discriminación, educación, servicio social y trabajo de calidad, ambiente natural y social sano entre muchos 
más. 

http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_n5.htm
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Alcoholismo 

Refiere al consumo crónico de alcohol, creado a partir de una 
dependencia a dicha sustancia, caracterizado por provocar de 
forma continua casos de intoxicación y enfermedades como la 
cirrosis, cáncer, desordenes metabólicos, etc. Además de ello 
esta enfermedad conlleva un coste social alto como la violencia, 
destrucción de relaciones familiares y comunitarias o 
criminalidad entre otras.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Concepto elaborado con base en los textos: Organización Panamericana de la Salud-OMS, Alcohol y atención primaria de la 

salud, informaciones clínicas básicas para la identificación y el manejo de riesgos y problemas, López, José, “impacto social y 
económico del abuso del consumo de alcohol” y OMS, Glosario de términos de alcohol y drogas. 

 

La OMS utiliza el término Síndrome de dependencia del alcohol en lugar de alcoholismo, para motivos de la investigación 
colocamos el termino alcoholismo y aclaramos la preferencia de los organismos internacionales por designar otro nombre para 
dicha situación. 
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Capítulo 5. Resultados del contexto situado 

El trabajo en campo arrojó, con base en el análisis de la información colectada en campo, una serie 

de factores que influyen en gran medida la masculinidad de los pescadores de Sisal en el ámbito 

laboral. Algunos de estos resultan ser constantes dentro del discurso de una importante proporción 

de las personas entrevistadas, las referencias más comunes fueron; la escases de pesca, la falta de 

ingreso a los trabajadores, el consumo de alcohol, el mal manejo de los ya escasos ingresos, la 

poca conservación de la diversidad marina de la que dependen, el cambio de la dinámica laboral a 

partir de los años setenta y ochenta  y la aparente apertura al trabajo femenino en la pesca. 

Dichos resultados revelan de forma general, aspectos determinantes principalmente en el espacio 

laboral, que fuera de marcar las relaciones entre pescadores, se adentran más en la relación 

hombre-trabajo, estrechamente relacionado con las vicisitudes ambientales, económicas y sociales 

que rodean a los individuos. La masculinidad se desarrolla en el puerto rodeada constantemente 

de una incertidumbre económica debido a la progresiva dificultad de capturar productos en el mar, 

el alto costo de inversión (que les provoca endeudamiento incluso antes de poder salir a pescar) y 

el aumento paulatino de los pescadores temporales, que a juicio de los sisaleños es un problema 

importante. 

A continuación me dedico a realizar el esbozo de los factores más destacados de las entrevistas, 

varios de estos nos describen no solo un reflejo de  una masculinidad entre los pescadores, sino 

que también hablan de una crisis económica regional y ambiental que tiende a exacerbar la calidad 

de  vida de los implicados en dicha cadena económica. Debido a la prioridad de relacionar el 

trabajo con la masculinidad, mostraré de manera más continua datos que se dirijan al ámbito 

laboral del puerto. 

 

5.1 Dinámica laboral 

El trabajo en el mar, como ya se ha aseverado anteriormente, es el principal motor de la economía 

en el puerto, dentro de dicha cadena económica se encuentran tres figuras importantes que están 

situadas en el núcleo laboral; las cooperativas de pescadores, permisionarios o comerciantes y los 

pescadores libres. Distintos matices diferencian a unos y otros, entre ellos los más relevantes son:  
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1) Las cooperativas se conforman a partir de la "unión" entre distintos pescadores en una 

empresa y los pescadores pertenecientes a dicha cooperativa sólo pueden llevar su producto 

a esta.  

2) Los permisionarios son catalogados como comerciantes, cuentan con equipo y capital 

con los cuales emplean a pescadores, estos venden su producto sólo al permisionario. "Es 

como te digo ese es un comerciante que le tienen le trabajan unos de Celestún, unos de 

Celestún les tiene dado la lancha… A él creo que con el producto que está obligado a 

entregar el producto al dueño de la lancha. Él administra las lanchas, como si fuera una 

sociedad" (P1/07/11/2015). 

3) Los pescadores libres cuentan con su propio equipo y material de trabajo, ellos mismos 

realizan su trabajo y pueden vender su captura a cualquiera de los dos grupos anteriores. 

"...esos son propios, ellos buscan su carnada, tienen su carrete. Ellos tienen su equipo, por 

eso sé que cuando ellos llegan, ya saben a dónde van a entregar, a donde les paguen un 

poco más" (RL/06/11/2015). 

Los vínculos entre estas tres figuras son estrechos, pero además una institución relevante para la 

pesca en el puerto es la capitanía de puerto: 

Capitanía de puerto: 

Bueno, nuestra labor aquí es principalmente las embarcaciones y el personal que va en las 
embarcaciones, lo que le llamamos la marinería, si hacemos estos operativos, pero 
mayormente somos administrativos. Hacemos gestiones para procesar documentos de 
matrículas, seguridad, libretas de mar etc.… nosotros tenemos un grupo aquí de muchachos 
que son los supervisores, que son los que pasan revista a las embarcaciones y a las personas 
si tienen… si está pintada su lancha, si tiene su matrícula pintada, si su equipo de seguridad, 
cuantos van en la lancha, este y todo lo relacionado sobre todo con la seguridad, identidad y 
seguridad (CP/04/03/2016). 

La dinámica en el puerto se desarrolla para los pescadores principalmente en el puerto de abrigo, 

situado en el extremo poniente de la localidad, en este espacio están igualmente establecidas todas 

las entidades descritas en este apartado, todas y cada una distribuidas de manera irregular en los 

"dedos" del puerto de abrigo y en su salida. Las relaciones existentes entre estos grupos son 

relaciones jerárquicas de trabajo y no están exentas de otro tipo de relaciones de amistad o 

familiares. El grupo más numeroso es el de los pescadores "temporales", que llegan durante las 

temporadas altas de pesca, especialmente durante la "pulpeada", estos hombres son empleados por 
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los permisionarios para extraer pescado del mar y venderlo a los mismos empleadores; esta 

relación en específico es compleja debido a que son "empleados" por parte de los permisionarios 

(diagrama 1), sin embargo estos sólo argumentan que se limitan a trabajar con un equipo que le 

pertenece al permisionario, y con un capital que igualmente pertenece al permisionario; "Esos sólo 

están trabajando las lanchas como a este chavo le trabajan esas tres lanchas, esas azules que están 

aquí atrasito" (P1/07/11/2015). 

 

(Diagrama 1) 

Esta estructura de trabajo acarrea problemas para ambas partes, por un lado el pescador que no es 

libre recurre a continuos préstamos de parte del permisionario, el cual se los facilita y dependiendo 

de su cantidad deberá cubrir con ello el préstamo de equipo, gasolina, alimentos y carnada, el pago 

muy comúnmente no puede ser cubierto y se comienza a acumular una deuda del pescador al 

permisionario. La dinámica del pescador libre es en ciertos aspectos diferente a la de los 

permisionarios y sus empleados, por una parte éste cuenta con equipo propio, se ha hecho a partir 

del tiempo con un material utilizable en la pesca, a él pertenece su fuerza de trabajo y también la 

decisión de a quién finalmente vender su producto, a aquel que le dé mejor precio. Esto no excluye 

la entrada de su producto y el individuo mismo dentro de la lógica del permisionario, ya que en 

ocasiones estos pescadores se ven en la necesidad de solicitar préstamos para realizar su trabajo 

debido a la falta de pesca, a la ruptura o fallo de su equipo o material de trabajo o no poder cubrir 

el costo de la gasolina  

Pues que ya con diferencia es que, que tienes que comprar tu gasolina, si pega norte y vas a 
ir a pescar, tienes que sacar de tu bolsa para la gasolina, en cambio acá no, aquí te facilitan 
que agarre su gasolina y vayas a capturar y cuando vengas lo pagas. Y si no capturas nada, 
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no pescas nada pues te queda como deuda acá y hasta que vayas al día siguiente y pesques, 
si pescas te la van descontando (P2/07/11/2015). 

Por otra parte la cooperativa en forma similar a los permisionarios tiene una labor de "articulación" 

entre los pescadores, realizan el mismo trabajo; recibir el pescado de sus integrantes y pescadores 

“libres” (en caso de que se les venda), y comercializar dicho producto, el margen de diferencia es 

mínimo según los argumentos de los mismos pescadores y permisionarios, incluso llegando a 

catalogar a las cooperativas como oportunistas receptores de apoyos gubernamentales: " ...ganan 

más los dueños de las cooperativas, con los recursos que bajan del gobierno que con la pesca, ya 

no les interesa, es una pantalla y esa es la realidad es una pantalla" (Per1/21/11/2015). 

Estas entidades fueron fomentadas por el gobierno estatal como parte de los esfuerzos por 

aumentar la productividad pesquera y reducir así el impacto de la crisis del henequén que se vivía 

en el Estado, por una parte son sujetos que detentan facilidades para solicitar recursos de los 

gobiernos estatal y federal, muestra de ello son los continuos proyectos que son implementados 

con una efectividad debatible. "Pero yo no sé cuántos millones de pesos para hacer unas jaulas en 

alta mar, para criar canane y no sé qué otras especies, ahí están las jaulas a un lado tiradas, como 

ya ve que pidió dinero para volver a meter pescado y están aquí tiradas las jaulas..." 

(Per1/21/11/2015). 

Si bien las cooperativas son organizaciones que dirigen la pesca en la comunidad, la cantidad y el 

número de trabajadores asociados a ellas son escasos en comparación al número de pescadores 

empleados por los permisionarios. La cantidad es desigual y aumenta de manera drástica durante 

las temporadas altas de pesca. La estructura entre estos actores esta jerarquizada y forma parte 

importante de la construcción de la masculinidad y su “orden” entre aquellos que se acercan más 

al modelo hegemónico y quienes no lo hacen, el trabajo es un espacio de construcción de la 

masculinidad y en el mismo se reivindican sus estructuras; jerarquías, esfuerzos físicos y 

relaciones entre compañeros son solo un ejemplo de ellas. 

 

5.1.1 La situación en la década de los setenta y ochenta  

La organización hoy existente en el puerto de Sisal no fue posible sin la intervención estatal durante 

las décadas de los setenta y ochenta, gran parte de las cooperativas, de la existencia de pescadores 

temporales y el aumento de permisionarios se dio como resultado de las políticas implementadas 
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durante esa época, la cual dotó de infraestructura y financiamiento a todos los puertos del litoral 

yucateco, Sisal entre ellos. 

Muchos pescadores, permisionarios y pobladores en general son puntuales al comentar ésta como 

una  época de cambios importantes para ellos, por algún momento se vio un drástico aumento de 

la cantidad de pescadores en el puerto, un aumento de la inversión estatal a la pesca y también una 

especie de modernización de la actividad; manejo de equipo técnico como GPS, lanchas y motores. 

¿Y por qué fue que llegaron más pescadores? 

Porque tuvimos la desgracia de tener un gobernador priista: Víctor Cervera Pacheco, que 
para mí ha sido el peor gobernador priista que ha habido en nuestro México, mmmmm... Que 
se le ocurrió liquidar al campesino, que estaban dedicados, el campesino que vivía en lo que 
es de la costa para adentro, o sea todo lo que era el trabajo del henequén, que fue uno de los 
auges que hubo en Yucatán, era el trabajo principal que había, y al liquidar al campesino, los 
únicos lugares donde había trabajo eran los puertos, y los puertos formaron cooperativas y 
empezó a repartir dinero y embarcaciones a los que aprovecharon el momento, como el de 
acá, para que le den trabajo a la gente de los pueblos. En el caso de Sisal: Hunucmá, Tetiz, 
Kinchil, todas esas. (Per1/21/11/2015) 

Cooperativas, permisionarios y pescadores libres son los tres grupos en los que están distribuidos 

el número de pescadores de Sisal, también es importante recalcar que aunque el puerto cuenta con 

una gran cantidad de pescadores, la mayoría de ellos no pertenecen a Sisal; "Acá vienen, ahorita 

hay hasta de Celestún, aquí hay mucho de Hunucmá,... ¡más gente de Hunucmá que de Sisal!" 

(P1/07/11/2015). Esto debido a la conformación de la pesca en la costa yucateca como uno de los 

polos económicos que sustituyen a la ya de por si raquítica producción agrícola en las zonas 

interiores del Estado. "No, yo aquí mayormente sembré, ya grande ya a la edad de veintiún años 

llegué a pescar… Yo siempre estuve en el campo" (P3/21/11/2015). 

La "modernización" del puerto y la dinamización de la pesca en el Estado conformó un nuevo polo 

económico y abrió campo laboral al campesino que estaba siendo expulsado de la zona maicera y 

henequenera, en el caso de Sisal las localidades aledañas: Hunucmá, Kinchil y Tetiz etc. Fueron 

las poblaciones que más expulsaron trabajadores, pero al contrario que otros puertos, Sisal no se 

constituyó como su lugar de residencia permanente, sino que se consolidó una migración pendular, 

los trabajadores viajan solamente durante la jornada laboral o en temporadas altas, este último es 

el caso de la pesca del pulpo considerada como la más redituable actualmente; "Ahorita, ahorita 

es la temporada buena, ahorita hay muchos pescadores." (RL/06/11/2015) y concluyendo dicha 

temporada suspenden el trabajo en el mar y regresan a sus labores cotidianas. 

¿Pero en esos tiempos que son temporadas malas llegan a haber menos pescadores? 
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Generalmente sí, porque la mayoría se dedica ya a sus cosas,  o sea el pescador no solamente 
es pescador, es albañil, es moto taxi, es este no se... (Per3/03/03/2016). 

Esta dinámica de migración es continua entre los pescadores de Hunucmá, que se dedican a la 

pesca en el puerto de Sisal, muchos de ellos llegaron hace mucho tiempo y sin ninguna experiencia 

en la pesca, algunos de ellos aprendieron a base de salidas con personas del puerto y también 

fueron capacitados en pequeños cursos que no llegaban a durar más de 2 meses. No son raras las 

muertes de estos nuevos pescadores durante sus primeros años, además de su impacto sobre el 

ecosistema marítimo. "...en cambio los de pueblo, por ejemplo ven así el tiempo y se van, son muy 

pocos y muy raros los que se acercan aquí y nos preguntan ¿capitán cómo está el tiempo?, si, 

entonces este pues suele suceder que les pasan accidentes a ellos precisamente por descuido" 
(CP/04/03/2016). 

Aparte de la dotación de infraestructura, la pesca se abrió caminos a la exportación de su producto 

a otras partes del mundo, entre los más importantes importadores de la pesca están; Estados Unidos 

con la pesca de escama (pescado), España y Japón con el pulpo y China con la polémica pesca del 

pepino de mar. Todos estos mercados manejados desde los países importadores, que dejan a su 

paso todo un mecanismo de comercio que coloca al pescador como el estrato más bajo de la cadena 

comercial y por ende el menos remunerado (diagrama 2). 

El precio, pues ya se carga desde Estados Unidos, porque como todo el producto se exporta, 
ellos se encargan de comprarlo, entonces depende mucho si es por ejemplo temporada de 
mero y en el  mercado ya se llenó de producto pues obviamente le bajan el precio, 
generalmente cuesta que 98 pesos, pero si el mercado ya está lleno le bajan el precio 
(Per3/03/03/2016). 
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(Diagrama 2)19 

Por otra parte es que encontramos esta época como una etapa de cambios del autoconsumo de la 

pesca tradicional en la costa a un comercio que poco a poco se adentró en la red de comercio 

internacional, dicho trabajo de igual forma no se encuentra exento de las vicisitudes tanto sociales 

como ambientales, a medida que avancé en la investigación, me adentro en las situaciones 

cotidianas de los trabajadores, fuera y dentro del ámbito laboral, muchas de ellas provocadas por 

la dificultad ambiental de la pesca otras tantas por simple y llana desorganización institucional. 

 

5.1.3 Los peligros de la pesca 

La labor en el mar está continuamente rodeada de problemas que pueden causar lesiones o la 

muerte, no es nada desconocido que el mar es en gran medida un ambiente peligroso en el cual 

laborar, pescadores de la comunidad argumentan que la dificultad y los peligros no son tan grandes, 

aunque sí reconocen su existencia.  

Pues dependiendo a lo que vayas igual, porque el buceo igual es un poco arriesgado, hace 
como 2 años se me pasó a dar el black out...  

                                                           
19 En el caso de los comerciantes fuera de Sisal existe un desconocimiento, los pescadores no saben que personas o empresas son 
las que comercializan el producto que ellos extraen, durante las entrevistas las únicas instituciones conocidas eran las que tenían 
presencia en el puerto, fuera de estas no existe referencia alguna. 
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¿Qué es eso? 

Me quedé sin oxígeno en el cerebro, estaba mucho tiempo en el fondo y me esforcé y en que 
estaba yo apoyándome me dio un mareo y me volví a ir al fondo, solo porque mi hermano, 
mi hermanito me agarró y me sacó (P2/07/11/2015). 

Por tal motivo he preguntado si se cuenta con el equipo o las medidas adecuada para la salvaguarda 

de los trabajadores; la respuesta fue negativa, por una parte los pescadores no cuentan con algún 

seguro por enfermedades o problemas en el trabajo, exceptuando el "seguro del mar" que solo 

cubre en caso de muerte, ellos deben ingeniarse un método para poder ser atendidos medicamente 

en problemas como descompresión, en el caso de los buzos, heridas o simples enfermedades 

comunes que aunque puede ser atendido en el centro de salud comunitario, dicen ellos el servicio 

es poco más que pésimo. 

Nunca se ha logrado un seguro para el pescador, así seguro que el comerciante te diga; bueno 
eres mi trabajador, estás trabajando conmigo,  te pasa algo yo respondo por ti, no pasa eso. 
A la hora de la hora te pierdes en el mar, el gobierno del Estado hace como 5 años a ahorita 
puso un pequeño seguro, pal pescador que si tú te inscribes a ese seguro del mar, si llega 
pasar algo y te mueres en el mar creo que son 30 000 pesos que te dan, que le dan a tu familia, 
hasta allá, y esos 30 000 pesos te lo van entregando durante creo 6 mensualidades y de allá, 
que vea como se la rasca, no averiguan si tienen hijos pequeños, te voy a entregar los 30 000 
pesos en seis mensualidades, el comerciante ve si quiere paga tu caja, si quiere, porque no 
está obligado, no tenemos nada de un seguro nada (P5/04/03/2016) 

De parte de las autoridades se argumenta el cuidado de los pescadores y la disposición a asistirlos 

en casos extremos como extravío o muerte en el mar, pero aparte de ello la institución encargada; 

capitanía de puerto, no cuenta con el equipo propio para asistir en casos de urgencia. Por otra parte 

cuenta con un manejo meteorológico de la zona, la cual le permite prevenir accidentes, una de sus 

labores principales es avisar, por medio de banderas de distintos colores, el estado del tiempo y 

prohibir la salida de los pescadores y sus embarcaciones en casos de tormenta. 

... nosotros tenemos lo que le llamamos semáforo marítimo, si, que es compuesto por 
banderas, que es la bandera azul significa puerto abierto, bandera amarilla significa 
precaución porque es probable que podamos tener un mal tiempo...  y la bandera roja que es 
puerto cerrado...Eso significa que nadie puede salir, nadie debe de salir. Y usamos también 
un gallardete... Es una bandera triangular, si este que es lo que usamos cuando estamos en 
temporada de ciclón (CP/04/03/2016). 

A esta desatención que sufre el pescador mucho se le puede vincular con el vacío laboral, su 

ocupación para los permisionarios no es un trabajo oficial, el pescador y la pesca en gran medida 

se desarrollan por fuera de los límites de la legalidad laboral, no son catalogados como empleados 
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ni trabajadores por lo que no se les da ni seguridad social, prestaciones o apoyos que por ley 

deberían de tener. 

Si bien las medidas de la capitanía de puerto son efectivas, gran parte de la salvaguarda de los 

mismos pescadores corre a cuenta propia, el conocimiento de su entorno y su continuidad  heredada 

por generaciones ha adaptado a estos individuos para socorrerse en el mar, por una parte desde el 

manejo de los climas y temporadas buenas y malas de pesca, así como la colaboración entre ellos 

mismos evita que la cifra de afectados aumente. 

 

5.1.4 ¿Es la pesca suficiente para vivir? 

La pregunta fue constante en todos los entrevistados, por una parte se encuentran de acuerdo en 

que  el ingreso por trabajar en el mar se ha reducido de manera importante, no se logra ganar lo 

suficiente, a partir de esta aseveración se separan dos grupos que argumentan motivos distintos al 

por qué de la reducción de la ganancia; por una parte algunos se muestran alarmados por que aún 

en temporadas altas las ganancias continúan decreciendo, estos lo adjudican al incremento de los 

pescadores y la reducción de la cantidad extraída per cápita. 

Lo que pasa que ahora somos vamos a poner si te digo que no había ni 4 comerciantes 5 
ponte de a 10 botes de madera, 50, ahorita hay solo en esta área hay más de 200. En el otro 
peine hay otros más, aparte con los de Celestún que hay, este de en medio un montón 
también, todos esos no estaban. Entonces no es que no haya producto sino hay mucha lancha, 
mucha embarcación (P4/08/11/2015). 

Por otra parte otro grupo considera que es "común" que no se gane, mucho de ello se debe al clima, 

el sitio de pesca e incluso la suerte del pescador "Pues cuando están pegando los nortes, cambia la 

corriente, arrecia la corriente y eso hace que el pescado no se embone, influyen mucho las 

corrientes, cuando queda clara el agua, ya no te guinda el pescado" (P5/04/03/2016). Un factor es 

recurrente en las respuestas a las entrevistas y es que normalmente sufren falta de dinero, desde la 

falta de pesca, el bajo costo de su producto y el aumento de la inversión para poder pescar, el 

trabajador se ve en la necesidad de endeudarse o prescindir de algún aspecto para él de poca 

importancia y cubrir con ello otra necesidad. 

O sea repercute en cosas que tú quieras hacer, no puedes hacer planes, pues voy a remodelar 
la casa, voy a comprar un bote de pintura o no puedes hacer planes vaya, que dices voy a hacer 
esto este año, no puedes. Antes sí podías, hasta hace unos 10 años atrás como pescador decías, 
dentro de dos meses empieza la pulpeada, esta pulpeada paga un cuartito en la casa, y lo hacías, 
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hasta hace 10 años, llegaba la pulpeada, te daban buen precio, aquí cerca lo buscabas, 
terminaba la pulpeada tenías tu cuartito, ahorita no, no puedes levantar nada. Nada más da para 
solventar tus gastos (P5/04/03/2016). 

Entre los motivos más importantes que nombran los pescadores sobre la falta de ingreso 

encontramos: 

Exceso de pescadores: 

¿Y en ese tiempo cuánto pescaban, era menos la cantidad? 

No al contrario era muchísimo más, pues no había mucha embarcación, éramos menos, en 

primer lugar no había mucha embarcación, en segundo lugar había mucho pescado (P6/ 

05/03/2016). 

Bajo costo del producto: 

¿Y el costo del pescado sigue bajando también o sube? 

No sube, se mantiene, es lo único que no sube, sube todo menos el pescado, claro, pero suben 
dos, tres días y listo (Per3/03/03/2016). 

Aumento del costo de la materia necesaria para pescar, gasolina principalmente: 

A cada rato ha estado subiendo, la gasolina a cada rato sube, y a nosotros los pescadores, bueno 
a un ricachón no lo perjudica, un empresario: subió un peso la gasolina, ahhh llena mi tanque, 
pero un pescador te suben un peso en la gasolina y el pescado está casi igual que la gasolina, 
pues dices llegar a 100 kilos que vaya a pescar a 16 pesos ¿cuánto es? Primero tienes que sacar 
para la gasolina después tus gastos para que tú ganes algo (P4/08/11/2015). 

 

Mala organización del ingreso: 

Pues, el que sabe administrar su dinero, pues vive regular, porque hay que gana como 1000 
pesos se dedica a embriagarse, cuando pega un norte está buscando a ver a quién va a pedir. 
Claro depende de cómo tu administres tu dinero (RL/06/11/2015). 

Los problemas con el dinero son comunes entre los pescadores, el consumo del alcohol, el aumento 

continuo del costo de la gasolina, el cual es el material más importante para la pesca y de igual 

forma la dificultad cada vez mayor para extraer pescado ha provocado un recrudecimiento de la 

calidad de vida en el puerto, que si bien reproduce las mismas condiciones de pobreza, también se 

ve mitigado parcialmente por las redes de apoyo entre familiares principalmente y a nivel 

comunidad en casos extraordinarios. 
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5.2 Alcoholismo 

El consumo de alcohol es común entre los pescadores, el discurso de los pobladores e incluso los 

mismos pescadores afirma tajantemente la ingesta excesiva de varios de ellos, entre sus 

descripciones comienza con un disgusto por esa situación, puesto que catalogan a los pescadores 

como "borrachos" a todos,  ha quedado impregnado en el imaginario colectivo la asociación 

pescador – alcohol, que aunque en muchos casos es incorrecta sí nos habla de una tendencia 

mayoritaria entre los hombres que laboran en el mar.  

Por una parte el presente capitulo hablará sobre el consumo de alcohol en el puerto, que por mucho 

es uno de los gastos continuos entre los pescadores, aparte de ello por ser asociado entre los 

pobladores como uno de los problemas más comunes de salud, así como por su impacto en la 

economía personal y familiar. "No, te digo el que es chambeador no tiene problemas. Mucha gente 

que viene de Hunucmá ahorita pasas y está en la cantina, sábado hoy dicen" (P1/07/11/2015). 

El consumo de bebidas alcohólicas tiene una dinámica particular, por una parte es importante que 

se distingan los horarios más recurrentes de consumo de alcohol en el puerto, entrevistando a los 

encargados de los expendios sobre los momentos de mayor venta durante el día, estos externaron 

que los momentos de más venta son en los horarios en los que los pescadores regresan de su 

trabajo, o incluso desde antes por aquellos que no laboraron. "Las horas, mira aquí la venta entre 

semana es de que sería de 3 a 5, es la hora en que ellos toman, cuando no hay pesca empieza desde 

la mañana, a las 11 que abro y terminan de tomar como a las 4 o 5 de la tarde. Pero si toman 

bastante" (CF/30/11/2015). 

Parte de ello se refleja en la cantidad de pesca y la temporada, ya que también se pueden diferenciar 

no solo horarios, sino temporadas de mayor consumo, no es extraño que en las temporadas altas 

de pesca el consumo del alcohol aumente en Sisal y Hunucmá, la cantidad de pesca que se ha 

capturado también se ve reflejado en los hábitos de consumo por meses. La temporada de pulpo, 

langosta y anteriormente el pepino de mar, antes de que esta última pesca se redujera drásticamente 

en Sisal, son las temporadas de mayor ganancia para los pescadores y para bares, cantinas y 

expendios en Sisal y Hunucmá. 

¿Y por ejemplo identifica alguna temporada en la que si se venda más, temporada de meses? 

Ehhh cuando es la captura del pepino y del pulpo es cuando se vende mucho, porque como 
ganan bien, toman bastante, de hecho es diario (CF/29/11/2015). 
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Los pescadores de igual forma encuentran variedad de lugares para poder beber, desde los locales 

dedicados a la venta de cerveza, hasta las mismas calles del puerto, no es difícil encontrar a 

pescadores bebiendo en sus lanchas, en el camino desde el puerto de abrigo o incluso en la plaza 

central fuera de las tiendas y en la base del camión que los lleva a Hunucmá 

Si, tú lo puedes ver, no solo las cantinas ¡calles! Tú vas cerca de la plaza hay una tienda, como 
se llama esta tienda, bueno por las noches hay una esquina por donde venden panuchos, 
salbutes, una cuadra antes de llegar al centro, a la contra esquina hay una tienda, frente a esa 
esquina hay una entradita y en el monte allí están, y tú ves un montón de pescadores allí 
chupando y no les dicen nada (Per1/21/11/2015) 

Dichos casos en gran sentido incomoda a varios pobladores del puerto, sin embargo se toma como 

algo común que se beba en estos espacios, el consumo de alcohol se ha normalizado entre los 

habitantes. Prueba de ello es incluso el edificio destinado a la asociación Alcohólicos Anónimos, 

la cual se ha dedicado a atender dicho problema desde hace años, entre sus integrantes el número 

de pescadores es considerable. 

 Contrario a los "beneficios" económicos que pudiese acarrear, el consumo de alcohol está 

directamente asociado con complicaciones tanto de salud como de las relaciones interpersonales, 

muchos de dichos problemas se ven reflejados de manera importante en la familia; la reducción 

del dinero disponible para otras actividades, la violencia que genera y en grados mayores la 

destrucción del núcleo familiar. 

... lo probé como a los 22 años pero así como 4 o 5 años, vine y puse la vuelta no, esta cosa 
no, problemas en mi casa, lo que ganaba lo gastaba, y lo deje ya. Y ya mis hijos ya estaban 
grandes, empezaron a estudiar y ya trenzaba ese dinero. Será como a los cuarenta años una 
fiesta en la que empecé a tomar igual pero no, no es que yo así vaya a la cantina 
(P1/07/11/2015). 

En el caso de Sisal el impacto del consumo de alcohol se resiente de manera particular en el ingreso 

de la familia, por una parte la pesca como trabajo no se caracteriza por mantener un ingreso estable 

y constante para los trabajadores, aparte de ello; las familias al ser dependientes del padre como 

proveedor ven reducidas sus expectativas de ingreso a las peripecias de la pesca y a esto agregarle 

en muchos casos el consumo de alcohol de los padres. 

¿Pero si hay mucha gente que va? 
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Si, ahorita te vas ahí están las cantinas con todos esos de Hunucmá. Si ganaste vamos a poner 

500, te acabas 200 llegas a tu casa con 300, pero ahorita como está la vida ni 300 pesos y si 

tienes hijos estudiando uhhhh (P4/08/11/2015). 

Puesto que el consumo de alcohol en casos llega a una adicción seria, algunos permisionarios se 

muestran molestos por dicho “vicio” como ellos lo denominan, por una parte muestran 

preocupación ya que sus intereses económicos se ven afectados por dicha adicción; como ellos 

mismos cuentan han llegado a tener problemas por la venta de equipo para la pesca o su empeño 

para poder conseguir dinero, claro está que ellos piensan que es solamente para consumir cerveza, 

sin embargo no se puede estar seguro de que sea solamente para esto si los pescadores también 

manejan distintas prioridades. 

Si ha llegado a pasar, de hecho hasta las cantinas dejan de abrir, porque solo va el pescador 
a pedir fiado… y es cuando el pescador se les dan equipos de radio por ejemplo de GPS, para 
que puedan desarrollar un poco más el trabajo y se dedican a empeñarlos y a venderlos, y ha 
habido problemas con eso (Per3/03/03/2016). 

La relación con el alcohol en muchos casos es estrecha, llegando a casos en los que lo podríamos 

catalogar como una adicción seria y bastante extendida, es de manera recurrente que los hombres 

beban sin importar los buenos o los malos días en el trabajo, por una parte se ha vuelto el consumo 

de alcohol un fenómeno común que se ha normalizado y adherido a la dinámica diaria tanto de 

pescadores como de los pobladores en general, aunque este hecho no sea agradable entre la 

población restante del puerto.  

 

5.3 La pesca y su relación con el ambiente 

La pesca es una actividad económica de cercana relación con el ambiente, como parte importante 

de dicha vinculación se comprende que los individuos que son empleados en ella dependen 

completamente de las vicisitudes ambientales en las que están inmiscuidos los ciclos naturales y 

sociales. Dichos sujetos como parte de la cadena, se comprenden como afectados y afectantes del 

entorno que les rodea y el cual les provee de la materia para su sustento. 

El caso de la explotación pesquera en el puerto de Sisal posee particularidades, sin embargo 

podríamos encontrar aspectos generales que pudiésemos localizar en la mayoría de los puertos del 

litoral yucateco, por una parte vemos que el impacto de la actividad económica es importante en 
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las zonas costeras, que a partir de los años setenta y ochenta se ha intensificado con las políticas 

estatales y la modernización de la actividad, por otra parte la presión también podemos señalarla 

de manera específica en especies que han sido sobre explotadas o se encuentran en un grado de 

extracción alto y finalmente, el impacto que la misma explotación pesquera tiene sobre el mar y 

los individuos que en ella laboran: los pescadores. 

¿Y cómo es allá abajo? 

Es padre la verdad, muy bonito, muchas cosas bonitas hay acá en el mar. Y ha cambiado 
mucho igual. 

¿Por qué? 

Porque hay partes que ya se murió como, que ya se murió que ya no es la misma vida marina 
que había antes... es como que estuvieses viendo aquí, blancuzco, ya no tienen sus corales, 
sus matas, tienen unas matitas el fondo marino que ya no hay acá cerca (P2/07/11/2015). 

Podemos diferenciar la pesca en Sisal de manera importante en tres etapas, que podríamos 

catalogarlas con condiciones semejantes (Fraga, 1992, p.80-81); una primera de pesca tradicional 

o auto subsistencia de principios de siglo hasta los años cincuenta, Una segunda que comprende 

las décadas de los sesenta y setenta, época en la que comienzan las inversiones estatales y la 

modernización de las costas y finalmente la tercera etapa de los ochenta hasta la actualidad que se 

puede catalogar como la pesca netamente de extracción. "Ahorita no es que no haya, lo que pasa 

es que ya somos muchos, ya hay muchas embarcaciones, esa época que yo le estoy diciendo es por 

el sesenta, eran como  40 embarcaciones que acaso había en el puerto" (P7/04/03/2016). 

Esta diferencia de temporalidad se remarca por su importancia en el aumento de la presión sobre 

el ecosistema marítimo, al ser la pesca mucho mayor en cantidad y calidad con métodos 

modernizados y por el cambio de dinámicas sociales entre los pescadores a partir de esta época, 

tanto el impacto ecológico como social se ven relacionados de manera importante en esta época 

de cambio. "Pues antes no había motores, era pura embarcación de madera, no se usaba motor, e 

iba uno mayormente a lo que le dé el viento, se basaba uno de viento, el viento era el que lo tiraba 

a uno" (P7/04/03/2016). 

Entre los argumentos más comunes de los entrevistados sobre el impacto de la pesca en el entorno 

está el de la gran cantidad de pescadores laborando en el puerto, por una parte externan 

continuamente la diferencia entre la pesca en épocas "antiguas" y la pesca hoy día: 
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No no no, porque está duro ahorita, porque somos bastantes, bastante gente de fuera y todo, 
te digo cuando yo empecé cada comerciante tenía, este era un tío que era comerciante, con 
él empecé y por él empecé a pescar, dejé de estudiar me metí ayudarle y después me dio mi 
bote de madera, me gustó la pesca, así me casé y bien pero en esa época había, ahorita hay 
bastante pescador (P1/07/11/2015). 

Durante estos cambios de época y nivel de extracción en las especies es que el medio marítimo se 
ve afectado más profundamente por la actividad humana, esto a su vez ha traído consecuencias al 
mismo pescador, el cual resiente la afectación de la pesca en la fauna marina; una especie de efecto 
bumerang. 

Pues ahorita ya hay, ya mermó un poco la pesca a como era antes. 
¿Ya hay poca pesca? 

Si hay poca pesca. 
¿Pero por qué? 

Muchas embarcaciones, mucha gente 
(P2/07/11/2015). 

Esto a su vez se repite en los comentarios sobre la cantidad de pesca, por una parte los individuos 

hablan de una disminución de la cantidad de peces en el mar, el retraso de la línea de pesca varias 

brazas dentro del mar y la disminución del tamaño de las capturas, es decir los peces extraídos son 

cada vez más pequeños.  

Pues había más antes. Si nos ponemos a analizar las cosas entra la misma cantidad que 
antiguamente porque son varias embarcaciones. De antes eran pocos pero cuanto traían, hay 
un señor que conozco que le dicen tun tun, creo debe estar por aquí, traía 600, 700 kilos de 
pescado (RL/06/11/2015). 

El impacto debe ser necesariamente medido en términos científicos para poder corroborar el nivel 

de afectación, el investigador López Rocha, experto en pesquerías del litoral yucateco agrega 

durante la entrevista que la extracción pesquera en cualquier contexto tiene como resultado en las 

especies extraídas una reducción de cantidad y tamaño, pero que esto no representa un peligro de 

extinción o sobre explotación. 

… es algo común que la explotación reduzca la cantidad de biomasa y la talla promedio, pero 
digamos siempre hay como un, lo que se maneja es como se explota sustentablemente y 
cuando no, o sea digamos se podrían establecer ciertos puntos de referencia en cuanto a la 
medición que tenemos de biomasa de algún tipo de recurso y que la estamos llevando a 
niveles bajos que resultarías no sustentables, esa disminución de la biomasa resultaría no 
sustentable porque afectaría a la misma renovación o reproducción de la especie 
(Rocha/20/03/2016). 
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Sin embargo no se puede utilizar este argumento en todas las especies explotadas en la costa, el 

impacto varía dependiendo de la especie que se analice, siendo ejemplos: el pepino de mar o el 

mero, los cuales son catalogados actualmente como especies sobre explotadas; la pesca en el caso 

del pepino de mar se redujo a una extracción nula en Sisal y el mero a un nivel alarmante aunque 

no al mismo grado que el caso anterior. Caso contrario es el del Pulpo, el cual se mantiene en un 

grado de extracción óptimo; es aprovechado en buena medida permitiendo la reproducción de la 

especie. 

De los recursos más importantes de acá pues es el pulpo, principalmente el que se pesca acá 
es el octopus maya... está catalogada como que está en su máximo rendimiento sustentable, 
digamos está a su nivel de explotación máximo permitiendo su renovación y así se ha visto 
año con año que el pulpo presenta grandes fluctuaciones en cuanto a su biomasa y en cuanto 
a sus capturas pero podemos decir que se está haciendo digamos hasta lo que se tiene 
evaluado hoy está en un nivel de explotación aceptable no, a su máximo aceptable y el otro 
recurso evaluado es el mero rojo que en ese si vemos que en toda la región ha sido sobre 
explotado, es una especie que está catalogada como sobreexplotada, las capturas o la biomasa 
estimada hoy está a menos de 25% de cuando se empezó la pesquería en el siglo pasado y 
pues bueno eso ya este las capturas que se lograban hace 50 años son mucho mayores que 
las que ese logran ahora, entonces esa pesquería está siendo sobre explotada 
(Rocha/20/03/2016). 

Puesto que la extracción llegaba a ser agresiva para medio marítimo y a la larga implicaba un 

impacto ambiental significativo así como la inviabilidad de la pesca, las instituciones 

gubernamentales tomaron la iniciativa de dictaminar las vedas, entendidas estas como: "el acto 

administrativo por el que se prohíbe llevar a cabo la pesca en un periodo o zona específica 

establecido mediante acuerdos o normas oficiales, con el fin de resguardar los procesos de 

reproducción y reclutamiento de una especie" (Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 

2007). Dichas medidas van de acuerdo a la dinámica pesquera de cada región y se especifica en 

cada especie aún más, siendo Sisal uno de los espacios donde se han dictado vedas para el pepino 

de mar de forma permanente, así como para el mero y el pulpo de forma temporal.  

Entre los pescadores uno de los problemas más externados es el poco respeto por las vedas, estas 

medidas buscan otorgar tanto a la especie extraída como a la actividad económica una viabilidad 

a largo plazo, debido a la carencia de un seguimiento efectivo, el respeto por las vedas no se realiza 

al 100%, existiendo la pesca fuera de temporada, en algunos casos denominada pesca ilegal o 

furtiva.  
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... los problemas que hay pues que hay que gente fuera de temporada se va a pescar pulpo, 
cuando no debe de ser. 

¿Por qué no debe de ser? 

Porque si jalas ese pulpo fuera de temporada, se supone que ese pulpo que se está pescando 
fuera de temporada es el que se va a reproducir, para cuando venga la temporada caiga y no 
hay vigilancia para eso, ese sería un problema. 

¿Luego termina siendo menos para los demás? 

Si, ya cuando empieza la temporada ya no hay. Y así pasa con toda especie, sea langosta, sea 
mero sea cualquier especie pasa lo mismo, no hay vigilancia aquí, lo sacan fuera de 
temporada y cuando llega la temporada ya no hay (P6/ 05/03/2016). 

No fue extraño encontrar en las notas de los periódicos durante el año 2010 los arrestos de 

pescadores furtivos, los conflictos por las zonas de pesca entre pescadores de distintas 

comunidades y la creación de un mercado negro en torno al pepino de mar, esto a su vez es una 

muestra del tipo de relación de extracción que se maneja en la costa yucateca, lo que media es el 

interés económico y los pescadores no pueden deslindarse de ello, como resultado se ha prohibido 

la pesca de ciertas especies y se han creado espacios especiales para su extracción; la pesca furtiva 

es penada.  

Desde las diferencias temporales, el cambio de dinámica y tipo de extracción en el puerto, así 

como las implicaciones ambientales e institucionales que han acarreado la sobre explotación, los 

pescadores de Sisal se ven inmiscuidos en el ir y venir de una actividad de cercana dependencia 

con su entorno marítimo, ¿Qué importa más para estos individuos?, ¿el cuidado del ambiente o su 

necesidad de cumplir el mandato de su masculinidad? 

 

5.4 Las mujeres en la pesca  

Como contraparte a lo expresado por los varones la situación de la pesca en el puerto, este apartado 

se adentra en la situación que vive la mujer pescadora en el puerto, por una parte le daré mayor 

importancia a las mujeres que pescan y la percepción tanto de hombres como de ellas mismas 

sobre su trabajo y de manera complementaria hablaré de las mujeres que no se dedican a la pesca, 

la mayoría de ellas esposas de los pescadores, que desde la vista de ellos mismos cumplen un rol 

dentro de la relación. Aclaro, este último apartado se inmiscuirá en la percepción que los hombres 

pescadores tienen sobre las mujeres; aquellas que tienen relaciones de amistad, matrimonio o 
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laborales, teniendo solo como excepción a las mujeres pescadoras, es preciso aclarar nuevamente 

la dificultad de encontrar mujeres pescadoras, por una parte no son numerosas, no hay un registro 

de su número ni una vinculación entre ellas, por lo cual la entrevista realizada fue solo a una mujer 

pescadora la cual se encontraba laborando y que accedió a contarme sus experiencias. 

El recorrido del puerto de abrigo estuvo lleno de puntos importantes en el caso de las mujeres 

pescadoras, puesto que la gran mayoría de los entrevistados fueron hombres se agregaron al guion 

varias preguntas relacionadas con la labor femenina en la pesca y en el hogar. En cuanto al trabajo 

muchas de sus respuestas sobre las mujeres variaban, algunos se dedicaban a negar la participación 

de las mujeres en la pesca "Acá no hay. No hay mujeres que salen a pescar, aquí los turistas cuando 

vienen es ellos lo que salen a pescar" (RL/06/11/2015), por otra parte la mayoría de los 

entrevistados argumentaron que sí había mujeres que pescaban. 

¿Y por ejemplo aquí hay mujeres que pescan? 

Hay algunas (Per1/21/11/2015). 

Sin embargo los comentarios se pueden dividir, ya que de una manera puede ser catalogada como 

las mujeres que pescaban "antiguamente" y las que lo hacen en la actualidad. Las primeras 

pescando hace mucho tiempo siendo de las primeras mujeres en pescar, muchos pescadores la 

conocen y recuerdan que durante su infancia y adolescencia la mujer tenía presencia en la pesca 

"Pues hace mucho tiempo, había una señora que pescaba, creo que es tía de ella, de esa muchacha, 

pescaba una señora, doña Olivia se llamaba, ya falleció, ella iba a pescar pulpo" (P2/07/11/2015). 

Estas mujeres se volvieron referencia entre los pobladores, por lo que varios argumentan que el 

trabajo que ellas realizan es completamente normal, no les parece algo extraño. 

En la entrevista la pescadora cuenta cómo fue que aprendió a pescar, el proceso en realidad no 

dista mucho del proceso de enseñanza de los hombres; de parte de familiares mayores con 

experiencia, en este caso específico el padre de la pescadora fue quien la llevó al mar desde niña, 

"Primero empezamos a ir con mi papá, éramos chamacas y nos sacaba a pescar mi papá..." 

(MP/04/03/2016) sin ninguna diferencia por el sexo, la educación en el medio acuático fue similar 

a la de los hombres, pero contrario al caso masculino, las mujeres no lo hicieron como labor, no al 

menos la mayoría de ellas. 

Posteriormente nos comenta la misma pescadora "...en mi caso le comento un día a mi esposo que 

iba yo a pescar con mi papá, me dice y si ¿y vas a ir a pescar conmigo?, empezaba la pulpeada y 

me dice, una semana en la lancha y ya a la semana bajamos pero en los alijos esos chicos, allí me 
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bajé, pues entonces ya desde allá me gusto" (MP/04/03/2016) es en este mismo momento en que 

ella se integra a la pesca como labor permanente, siempre aclarando que trabaja con su esposo o 

hijo, el cual está presente durante la entrevista. 

La diferencia de género no lo vuelve un trabajo menos complicado, por una parte al entrar a esta 

actividad la pescadora comprende cuales son las complicaciones de su oficio, en sus respuestas 

presenta los mismos argumentos de los demás entrevistados; el poco ingreso, las complicaciones 

en el trabajo, el bajo costo del pescado y la mala temporadas. 

¿Y considera que las ganancias son buenas para vivir o suficientes? 

Pues todo depende porque por ejemplo antier llegamos y solo se ganó 150, entonces depende 

de la cantidad que uno traiga, pero si no (pescas), es para pagar los gastos (MP/04/03/2016). 

En casos extremos se ven obligados a buscar trabajos temporales fuera de la pesca, para así poder 

solventar lo necesario para los días difíciles: 

En los malos tiempos, que no se gana lo suficiente ¿Cómo le hacen para cubrir todo lo que 

se necesita? 

Pues le voy a decir que mi esposo esta como se llama, este, él trabaja de la fibra, pero también no 
siempre se da... por ejemplo cuando no hay pesca y sé que va a tardar yo busco trabajo fuera 
(MP/04/03/2016). 

A esta escases de ingreso se le agrega la jornada del trabajo materno, aunque ella explica; ya sus 

hijos eran mayores cuando empezó a trabajar la pesca como oficio "pues a partir de que mi otro 

hijo,  o sea el más chico, ya cuando estaban más grandes ellos, de hecho mi hija ella se quedaba, 

los acompañaba, en lo que yo  trabajaba... ya fue cando ya estaban más grandes" (MP/04/03/2016). 

Ella dice empezó a trabajar por gusto y también para ayudar en el gasto de la casa, aunque en un 

principio para la gente era raro que ella pescara: 

¿Y para la gente no es raro que usted pesque? 

Al principio sí, no estaban acostumbrados, ya se acostumbraron… no habían visto que una 
mujer vaya a pescar, bueno a partir de la señora esa que le digo, ya después empecé yo 
(MP/04/03/2016). 

Debido al antecedente y a la baja cantidad de pescadoras mujeres, a los hombres del puerto parece 

no importarles, con comodidad dicen que las hay, mujeres pescadoras, pero pocos o casi ninguno 

las reconoce, no dicen quienes son, por una parte es en gran medida una apertura, no hay recelo 
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contra ellas, sin embargo lo que demuestran es poca importancia, un velo de irrelevancia cruza a 

los individuos en este tema. 

Ahora parece ser algo común ver a una mujer pescando, se han acostumbrado, sin embargo eso no 

significa que exista igualdad en los géneros, lejos de ello el rol de género en los espacios se sigue 

manteniendo entre la población, dividiendo el espacio materno a la esfera del hogar y lo masculino 

a la pesca, así lo explican los mismos pescadores que hablan de la repartición de las labores, "...ella 

lo cuidaba, yo estaba dedicando a la pesca, yo llegaba ella cocina, como lo que es, era de la mujer, 

cuidar a sus hijos, ver que se vayan temprano a clase" (P1/07/11/2015). 

La apertura a la labor femenina es mayor, sin embargo ésta se realiza en espacios y temporadas 

que no afectan las labores maternas y del hogar, es decir trabajando en turnos matutinos, hasta que 

los hijos ya han crecido lo suficiente para no necesitar cuidado constante o en casos el cuidado se 

da por las hermanas y hermanos mayores. 

¿También su esposa trabaja? 

Pues es una que vende panuchos y todo acá por el súper en un puestecito que tiene, pero 
como pa no fastidiarse también, le gusta estar chambeando también, porque te digo mis hijos 
están todos en Mérida, todos ya tienen profesión, ya trabajan (P1/07/11/2015). 

Aparte de la separación de los tiempos, también los trabajos se han dividido en cierta manera, 

dejando los trabajos en servicios, comida o tiendas y expendios a las mujeres y otros como 

pescadores, policías o transportistas a los hombres; "Pues ahorita ya… como le diré, pues si ya el 

hombre ya le da la oportunidad a la mujer de que trabaje" (P2/07/11/2015). Es decir se ha creado 

dentro de los trabajos una dinámica impregnada por los roles de género. 

Las mujeres pescadoras al igual que los hombres se ven insertas en la dinámica laboral del puerto, 

hay que tener en cuenta que el número de ellas, que no se establece formalmente, es pequeño, 

apenas superando en algunas entrevistas a 4 mujeres que laboran en el mar, sin embargo estas se 

ven rodeadas de las mismas situaciones laborales que los varones como: bajos ingresos, peligro en 

el trabajo y un costo alto de inversión que puede resultar en endeudamiento, y a estos problemas 

agregarles los que se adquieren del rol femenino de maternidad y cuidado del hogar. Por otra parte 

aquellas mujeres pertenecientes al puerto que no laboran en la pesca, la mayoría de las mujeres del 

puerto, se dedican en muchos casos a labores maternas y del hogar, sin contar que una buena 
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cantidad de ellas también laboran en tiendas, puestos o restaurantes, y dicen ser ayuda para el 

sustento del hogar. 

 

5.5 Redes de colaboración 

La pesca como actividad está sometida a muchos factores que pueden volverla un medio de 

supervivencia un tanto inconstante, las entrevistas que se han realizado y las estadísticas 

demuestran hechos latentes en la cotidianeidad de los pescadores, desde la falta de ingreso, la falta 

de apoyos, el constante decremento del valor de su trabajo y los peligros que enfrentan todos los 

días al salir al mar.  

Este trabajo en gran medida se mantiene por fuerza de la tradición y porque aún con tantos 

problemas continua dando un sustento suficiente a los sujetos implicados en ella, por otra parte y 

dos de los aspectos que me parecen parte de la continuidad de la pesca son: que ésta en gran medida 

se desarrolla con toda una gama de actividades alternativas, es decir muchos de los trabajadores o 

miembros del núcleo familiar (principalmente esposas) obtienen ingresos de otros oficios que les 

otorga una alternativa, principalmente durante las temporadas de "nortes" o vedas, y el segundo 

aspecto se debe a la colaboración constante entre las familias, principalmente de los familiares 

cercanos; padres, madres, hermanos/as e hijos/as, en casos extremos vemos una intervención de 

parte de la población no necesariamente emparentada, como por ejemplo en casos de enfermedades 

o accidentes serios. 

Los pescadores al ver los ingresos insuficientes que les da la pesca y que por épocas ésta no puede 

ser realizada, ya sea por malas temporadas o vedas, se ven en la necesidad de trabajar en algún 

otro espacio, buscar medios de subsistencia alternativos a su oficio principal; así comienzan a verse 

toda una gama de empleos como moto taxista, la caza de patos, paseos turísticos e incluso el cultivo 

de la tierra en zonas interiores, aparte de la posible salida del puerto para trabajar ya sea en 

Hunucmá o Mérida. 

¿Tienes algún otro trabajo? 

En la cacería de patos 

¿Trabajas en la cacería de patos? 

Si, llevo gente a tirar. 
¿Eres el que da el recorrido? 
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Guía. 
¿Y es más por temporada la cacería de patos o te dedicas más a la pesca? 

Yo cuando empieza la temporada me dedico más a la temporada, porque a veces si van a ver 
que yo lleve gente (P2/07/11/2015). 

Puesto que estos oficios son temporales mientras se vuelva viable nuevamente la pesca, los sujetos 

se dedican a ellos, teniendo temporadas de nortes que coinciden con la caza de patos y dejando un 

ingreso similar al que la pesca, los demás oficios como moto taxi dejan un ingreso un tanto menor, 

pero muchos no se ven en la situación como para negarlo "Pues es lo mismo, viene siendo lo 

mismo, lo que pasa es que cuando empieza la temporada de patos es cuando la época de más norte 

seguidos. Pues a la semana llevas a 2 vas dos veces, te dan quinientos pesos al día, 1000 a la 

semana" (P2/07/11/2015). 

Esta clase de trabajos fueron creándose a partir de los programas de desarrollo turístico del puerto, 

ejemplos como la caza de patos, los turistas que llegan al puerto con el fin de conocer la playa o 

los paseos a la reserva de la biosfera "el palmar" que se encuentra al poniente del puerto, varios de 

estos empleos se fueron consolidando como ganancias extras para los pescadores."...una estrategia 

que están implementado ahorita es la de los paseos, por la ciénega y obviamente cuando hay norte 

la ciénega está tranquila porque todo está cerrado, no hay marea no hay nada" (Per3/03/03/2016). 

Los programas de gobierno también han intentado abarcar otros aspectos como el cuidado de la 

ciénega o la playa, la renovación del primer plano del puerto o el malecón y para ello se ha 

implementado la mano de obra local, sin embargo estos trabajos son temporales y suceden en 

ocasiones excepcionales. 

Nada, han llegado trabajos temporales pero con la misma desaparecen. 
¿De qué son? 

De limpieza de playas, de ciénagas, igual dos tres meses y con la misma desaparecen, no se 
quedan estables (P5/04/03/2016). 

Uno de los mecanismos más comunes de reacción a la escases es el del apoyo mutuo, esta no es la 

excepción, en Sisal los vínculos familiares son estructuras de gran utilidad durante los momentos 

de crisis, principalmente por la falta de dinero, aunque suceden apoyos entre la comunidad, las 

relaciones más sólidas e importantes en casos extremos son las familiares, siendo esto una 

actividad muy extendida entre las poblaciones de zonas rurales, urbanas marginales y en este caso 

zonas costeras.  

¿Y te ha llegado a pasar a ti momentos en los que no tienen dinero? 
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Si, si me ha pasado, de hecho, como vivo cerca de mi papá, pues ellos nos han, nos ayudan, 
bueno nos ayudamos ambos. 
¿Cuándo uno no tiene dinero? 

Si. 
¿Pero cómo se ayudan? 

Pues con la comida. 
¿Y por ejemplo es común que pase eso? 

Si es común que pase, si pasa en todos lados, en todas las familias, la mayoría si cuando pega 
el mal tiempo, nortes a veces pegan seguidos y puro salir, puro salir, sale el dinero, no entra, 
no hay entrada (P2/07/11/2015). 

Los casos de enfermedades o problemas de salud se atienden con apoyos diversos como dinero, 

algún servicio necesario como el transporte al hospital en Mérida, también en casos de accidente 

o complicaciones de enfermedades, ya que en la capital se cuenta con el equipo necesario para 

tratarlo, ya hemos hablado de la insuficiencia del centro de salud de Sisal, aunque este tipo de 

ayudas es más extendido en apoyo material o algún servicio antes que en dinero. 

"...en todos lados lo harían pero Sisal se destaca por este medio así bondadoso, si hay alguna 
familia enferma con necesidades económicas pues se le ayuda, de hecho se va a la comisaria, 
se solicita una libreta para que sepan que, que esta esto, como te voy a decir, que no vaya a 
ser un fraude, nada, o sea la autoridad tiene conocimiento y pasan dos o tres personas 
cualquiera y a hacer esa labor y piden para fulano de tal que está enfermo lo van a operar o 
un accidente equis cosa y se le ayuda..." (P4/08/11/2015). 

Por otra parte se extiende la cantidad de miembros de la familia que trabajan, ya sean esposas  o 

hijo/as, ya que no se alcanza a cubrir el gasto del hogar con un solo ingreso otros mecanismos son 

los ahorros, que aunque no son nuevos si se han ampliado por la necesidad de los tiempos "No 

todos. Cada quien tiene su idea de si quieres ahorrar, pues la mayoría lo hace porque sabe que 

cuando viene el mal tiempo" (P2/07/11/2015). 

Todas estas estrategias para mitigar las carencias en el ingreso principal han apoyado de manera 

importante la variación en la esfera laboral del puerto, aunque éste aún depende de manera 

importante de la pesca se ha visto un gradual crecimiento de otras áreas como el comercio y el 

sector terciario, la pesca sobrevive aún como labor principal y parece ser que continuará así por 

mucho tiempo más, los huecos que ésta deja en las necesidades de los pobladores es grande y debe 

ser tapado con el ingenio y la necesidad de buscar un ingreso alternativo. 

El capítulo aquí presentado se limitó a presentar la información recabada en las entrevistas en 

relación a los temas principales del análisis: trabajo, división sexual del trabajo, ambiente, 

alcoholismo así como los medios de subsistencia de los pescadores y pobladores en general, 
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motivo por el cual en este no profundizo en los temas concernientes a la masculinidad aún, sin 

embargo en este se pueden ver los pequeños enlaces entre el hecho social representado por los 

temas investigados y la construcción de la masculinidad de manera subjetiva. Ahora el siguiente 

capítulo estará dedicado a la interpretación de estos temas y su vinculación con la masculinidad, 

el poder y el ser proveedor, por lo que en él me encontraré adentrándome en la discusión tanto 

teórica como empírica. 
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Capítulo 6. Discusión 

 

6.1 El panorama laboral y su relación con la masculinidad 

 

La masculinidad en gran medida depende de su estrecha relación con el trabajo, no es extraño 

conformar este vínculo como algo "inherente", como lo remarqué en  la explicación de la 

masculinidad; ésta se conforma con aspectos internos imprescindibles, uno de ellos es el ser 

proveedor (Jiménez & Figueroa, 2013). Y este mismo aspecto es el que se relaciona directamente 

con el trabajo, entendido como el proceso entre la naturaleza y el hombre en el cual media las 

fuerzas del individuo para convertir la materia extraída de la naturaleza en un objeto útil para él 
(Marx, 1867/2000). 

Por una parte la situación del trabajo en Sisal es naturalmente particular, existe sin duda la relación 

hombre-trabajo mediada por el impulso de los sujetos por cubrir los mandatos de su género, sin 

embargo lo particular de la situación coloca a los hombres como sujetos empecinados en cubrir un 

aspecto que constantemente no se puede realizar; proveer. En contraposición a dicho mandato se 

encuentra la falta de ingreso en el trabajo; la pesca, que tarde o temprano dejará al individuo y a 

quienes le rodean sin el sustento necesario. 

En este apartado discutiré temas que fueron relevantes durante esta investigación, algunos se 

adentran en lo explicado por las teorías del género y las masculinidades, así como el poder y el 

patriarcado,  sin embargo otros aspectos requieren tratamientos más allá de la vista del género o el 

poder; dígase en estos casos el bajo ingreso o la organización de los actores en el puerto entre otras 

tantas.  

 

6.1.1 La masculinidad y su relación con las adversidades 

 

"El ser pescador es difícil, por los tiempos, los malos climas, el mal precio del pescado, lo que 

sube la gasolina todo el tiempo." Aunque sea algo difícil de pensar, la masculinidad está 

estrechamente relacionada  con las adversidades. Por una parte el género como construcción social 

determinante de muchos aspectos encamina al individuo hacia las prácticas que son propias de su 

sexo (Flores, 2014, Jiménez & Figueroa, 2013; Hardy & Jiménez, 1999), entre estos aspectos el 

que remarco es el ser proveedor, como un elemento determinante de la masculinidad que exige la 
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actividad física o mental del varón en un área, para de allí extraer el sustento del núcleo familiar 

al que pertenece, por otra parte el trabajo es necesario en toda sociedad, en el mundo actual dicha 

labor pasa de manera generalizada a ser obligación del padre de familia, el cual se ve en la 

necesidad de explotar su entorno y su fuerza de trabajo para lograr sostener a sus cercanos. 

El ser proveedor en apariencia es un aspecto normal o normalizado, si lo vemos con una mirada 

aún más crítica el trabajo es una actividad necesaria para el sustento de todo individuo, con 

independencia de sus particularidades fisiológicas, sin embargo aquí mella un factor que revela las 

relaciones de poder detrás, la monopolización del trabajo remunerado, y que exige la actividad 

física o mental del varón en un área para de allí extraer el sustento para núcleo familiar al que 

pertenece, se remarca que el varón es quien realiza dicha labor, aquí ya vemos una segmentación 

de lo que se hace y quién lo hace. Proveer es un aspecto de suma importancia, no solo por las 

necesidades que busca cubrir, sino porque el acto de dar el sustento está limitado sólo para aquellos 

que sean capaces física y mentalmente, da el control de los bienes, le otorga a aquel que lo trabaja 

el poder de discernir a quien, cuánto, dónde y sobre todo bajo qué términos lo hará (Jiménez & 

Figueroa, 2013, Pizarro, 2007, Bonino, 2004). 

Todo lo anterior se ve reflejado en el puerto de Sisal, el trabajo de la pesca es netamente masculino, 

salvo las mujeres que trabajan en el puerto tema al cual me adentrare más tarde, y como un trabajo 

de varones exige un esfuerzo físico importante, sin embargo y de manera particular en Sisal ocurre 

un fenómeno que atraviesa abruptamente los mandatos de género; el trabajo no es lo 

suficientemente redituable como para cumplir cabalmente las necesidades. y es que el pescador a 

medida que va entrando en el ambiente laboral va experimentando los riesgos y adversidades que 

rodean el trabajo en el mar.  

El poco ingreso de los pescadores es un fenómeno multifactorial, en él influyen desde la 

temporada, el precio de todos los materiales que utiliza (principalmente la gasolina), el precio del 

pescado en las congeladoras hasta manera inusual la suerte del pescador al encontrar un espacio 

donde pescar en mayor cantidad. Al ser una actividad relacionada estrechamente con los ciclos 

naturales, en ciertas temporadas los pescadores se ven en la difícil situación de no poder salir a 

realizar sus capturas ya que el clima no es apto para ello, malos vientos, tormentas, marejadas, 

ocasionalmente marea roja y  estas épocas de nortes, como se les llama, que suelen ser durante el 

verano y parte del otoño,  todo esto provoca que la pesca en ciertos momentos sea imposible de 

realizar o muy peligrosa, dejando a los pobladores sin ingreso durante un periodo de tiempo 

considerable. 
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En las épocas buenas de pesca se encuentra una revitalización de la actividad, y el ingreso es 

suficiente 200 o 300 pesos por viaje o en ocasiones cada vez menos recurrentes ganancias 

extraordinarias  1000 o más en un viaje, sin embargo el coste del material es alto, siendo la gasolina 

el problema más común entre los pescadores, ya que a veces llega a tener el mismo precio que el 

pescado al momento de ser vendido a las congeladoras, lo que al final reduce la ganancia e incluso 

se presentan momentos en los que no hay ganancia y se genera una deuda con el comerciante. Esto 

afecta de manera especial el ingreso del trabajador y directamente el ingreso de un núcleo familiar 

pues muchos de ellos son los únicos que tienen ingresos en sus hogares, siendo sus familias 

dependientes también de las vicisitudes del oficio. 

Comienza a mostrarse un aspecto sobre la relación entre la masculinidad en el puerto y las 

dificultades del ingreso es que vemos una contradicción importante, por una parte la obligación 

que se tiene para dar sostén al núcleo familiar y su contraparte con las dificultades en el trabajo 

que no permiten cumplir la obligación anterior, esta situación tiende a exacerbarse aún más con el 

tiempo, sin embargo aún existen más problemáticas que rodean el aspecto laboral aquí tratado y 

en ello caben aspectos que poca relación tienen con la dinámica del puerto y sus habitantes. 

Un factor de mucha importancia que afecta el ingreso de los pescadores e indirectamente a las 

familias de éstos y al puerto es la decisión de los precios del pescado, como los permisionarios lo 

habían explicado, el precio que se marca para cada tipo de producto es diferente y está designado 

por las comercializadoras que lo exportan y las cuales al parecer también tienen que responder en 

los precios a las demandas del mercado extranjero en Estados Unidos, escenario ya vislumbrado 

en el trabajo de Luis Paré y Julia Fraga en 1994, los porcentajes de extracción en ese tiempo 

arrojaban mayor cantidad de pescado destinado al mercado nacional 60% y un 30% al mercado 

internacional y aún en este panorama ya se avistaba una mayor dependencia de la actividad 

pesquera hacia los mercados nacionales e internacionales. 

Desde este punto vemos que el fenómeno económico que indirectamente afecta a los pobladores 

de Sisal, y de manera especial a los pescadores que dependen de ella, es el impacto local de 

movimientos internacionales, éste es un ejemplo de los efectos de la globalización en un espacio 

reducido a un puerto de poco menos de 2000 personas y que indirectamente impacta a las 

relaciones sociales de éstos, el género entre ellas. Como la base de la cadena económica que 

concluye en los mercados norteamericanos y europeos, la pesca en la costa yucateca es el extractor 

de un producto que en muchos casos es pagado a costos muy reducidos en contraparte a la ganancia 
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generada por intermediarios desde las congeladoras y comerciantes del puerto hasta la 

comercialización en el mismo país receptor. 

 

6.1.2 El trabajo masculino y su falta de seguridad laboral 

Los derechos laborales en el oficio son prácticamente inexistentes, estas personas constantemente 

se han quejado sobre la falta de seguros médicos que atiendan las necesidades de la población de 

manera efectiva y que además carecen de material para el tratamiento especializado en las 

afecciones propias de la labor pesquera. La organización centralizada del seguro social cataloga al 

puerto como un espacio que no necesita de ninguna especialidad médica. Como efecto de la 

centralización y desorganización de las instituciones el centro de salud local es despreciado por 

los habitantes, dejando como resultado una confrontación entre los pobladores que exigen una 

atención de calidad y los empleados que no cuentan muchas veces con la capacidad técnica y el 

trato interpersonal necesario. 

Otro aspecto crucial en el espacio laboral es el de la laguna jurídica en la que se encuentran estos 

trabajadores, por una parte y distinguiendo entre las entidades del puerto, la situación jurídica de 

los pescadores en el caso de aquellos que trabajan para los permisionarios es particularmente 

irregular, éstos trabajan para el dueño de las embarcaciones, el cual les provee de material y equipo, 

sin embargo y aquí es donde entra la irregularidad, ellos no son trabajadores oficiales, solo trabajan 

para la congeladora pero no se encuentran dentro de lo que pudiésemos llamar empleados, 

provocando como resultado que los comerciantes se dediquen a tomar su producto sin proveerles 

los derechos laborales que se estipula en la ley, son estos pescadores trabajadores no oficiales. 

En el caso de las cooperativas, estas realizan una labor no muy diferente a la de los permisionarios, 

sin embargo el empleo de los pescadores conformantes de dicha corporación no es irregular, se 

cuenta con el respaldo de la ley, esto no las exenta de las constantes críticas de parte de los 

permisionarios que ven a las cooperativas como buscadores de recursos de proyectos estatales y 

federales y que su organización es corporativizada por sus respectivos líderes, hasta este momento 

no hubo ninguna mención de estos órganos como bases de presidentes municipales ni partidos 

políticos con el fin de capitalizarlos en beneficio propio. 

Esta situación afecta la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, al no contar con algún 

servicio médico, prestaciones laborales o siquiera un ingreso fijo y continuo. Los comerciantes no 
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contratan a pescadores, solo les prestan los equipos, se dice comúnmente "le trabaja la lancha a..." 

lo cual implica un servicio, pero que no es oficializado por algún documento y al no ser esta una 

relación laboral oficial el dar derechos laborales básicos no es obligación del permisionario ni de 

nadie más. 

El último apartado y de los que son más reveladores en cuanto a la división de género en el puerto 

es el del consumo de alcohol, casi en su totalidad realizado por los hombres y específicamente por 

los pescadores, los cuales son los referentes por excelencia en cuanto a consumo de alcohol se ha 

vuelto común entre ellos la ingesta de cerveza concluyendo la pesca, principalmente en las calles 

o cantinas del puerto, su consumo varía dependiendo de temporadas y ganancias del día pero es 

constante, en algunos casos llegando a un consumo crónico. 

Los efectos que causa dicha adicción varían, desde las enfermedades hasta los problemas sociales, 

estos últimos rompiendo la barrera individual y afectando a los cercanos, desde familiares, amigos 

o la población del puerto. Puesto que el consumo de alcohol en algunas ocasiones llega a ser 

crónico, aún los pescadores ganando poco dinero disponen de éste para la compra de bebidas 

embriagantes, reduciendo así el ingreso de dinero a su familia que ya de por si sufría los problemas 

de la escases. Pobreza, violencia y destrucción de las relaciones interpersonales son sólo algunos 

de los efectos que causa esta enfermedad, siendo estos últimos un tema conflictivo al retomar en 

esta investigación por la dificultad de recoger información entre los entrevistados. 

Los mandatos del género son fuertes tanto en las mujeres como en los hombres, cumplir un rol no 

es solamente seguir reglas predispuestas para realizar una u otra acción, seria sencillo retirarnos 

de dicho esquema, sin embargo el género va más allá, se constituye como toda una realidad 

perfectamente estructurada y que a simple vista tiene una coherencia que no se pone en duda 

(Bourdieu, 2005, Rocha y Díaz, 2005); en esta estructura los hombres se ven orillados a proveer 

no porque una norma los obligue, sino porque el mundo en el que viven funciona con base en ello, 

su realidad se sumerge en la vocación varonil de dar sustento y seguridad, de no ser así el mundo 

que les rodea entra en crisis y suele tener finales abruptos que reflejan una vulnerabilidad ante los 

demás (Capella, 2007, Bonino, 2000). 

Los ejemplos antes mencionados abonan a esta hipótesis, por una parte los pescadores tienen la 

idea de proveer porque para eso es que son hombres, así funciona su realidad, sin embargo 

actualmente las constantes crisis laborales, la precarización de los empleos, y muchos factores han 

mellado el aspecto proveedor como esencialmente masculino, cada vez se vuelve más difícil para 
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un hombre mantener a un núcleo familiar por sí solo y el mismo entorno está avanzando hacia este 

escenario, Sisal y la pesca como ejemplo de ello. 

Aún en crisis se espera que el padre de familia mantenga a los miembros, otorgando alimento, 

seguridad, dinero para las demás actividades; escuela, recreación, etc. Una labor que estos toman 

como normal, pero que a medida que el ingreso se reduce la cantidad de esferas que se proveen 

igualmente se reduce a las vitales; alimento, hogar (incluyendo los servicios), educación y otras 

más se ven afectadas, si no es que se dejan de lado completamente. 

Aunado a la falta de ingreso el consumo de alcohol recrudece las posibilidades de las familias, por 

la disposición de una parte de la ganancia para la compra de bebidas embriagantes,  el consumo 

de alcohol está muy relacionado a la construcción de la masculinidad en el puerto, por una parte 

entre hombres es socialmente aceptado e incluso fomentado, al grado de resultar extraño que un 

varón decida no ingerirlo. Entre estas discusiones sobre el alcoholismo encuentro un punto 

concluyente, muy comúnmente se relaciona el estrés laboral o la perdida de trabajo con el 

alcoholismo, todo esto como una supuesta salida a la vulnerabilidad del varón por no poder ser 

autosuficiente, en el caso de Sisal el consumo de alcohol engloba efectivamente en el continuo de 

la inestabilidad económica y la inseguridad en el trabajo, mucho de lo que rescatan autores como 

Kjeiser (2001) y Bonino (2000) es la fragilidad de la masculinidad entre los varones con problemas 

de esta índole y aún más la tan severa violencia ejercida sobre ellos mismos, en este caso reflejado 

físicamente en el consumo de alcohol y con anterioridad en el espacio laboral que es efectivamente 

peligroso para la persona que lo realiza. 

Como síntesis, vemos que el pescador en su interés por realizar su labor como hombre proveedor, 

se adentra en un espacio laboral en el que abundan irregularidades y adversidades tanto naturales 

como sociales que le orillan a trabajar y vivir junto con su familia en la frontera del bienestar, y en 

conjunto estos también complican su situación con el consumo de alcohol, el cual a la larga 

provoca que los efectos a nivel personal sean fuertes y a nivel familiar peores, en gran medida un 

aspecto complejo en la esfera laboral que rodea a los hombres,  
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6.2 La división sexual del trabajo 

 

La pesca como he explicado en el apartado anterior se desarrolla en un ambiente casi en su 

totalidad masculino, si bien se entiende la pesca como la labor más importante en el puerto este no 

se limita tajantemente al sexo masculino, sino que hay participación femenina en muchas de las 

esferas de la actividad, desde su extracción en el mar, hasta en su comercialización. En este 

apartado intentaré desarrollar la división sexual del trabajo en el puerto, entendiendo esto como la 

división de las labores de un grupo con base en las características que se le asignan a cada género, 

explicaré temas que nos adentran en la división de los trabajos en el puerto, incluyendo la pesca y 

el trabajo en el hogar, también mostraré cuál sexo es el dominante en estos espacio y finalmente 

la incidencia de las mujeres en la pesca, en todas sus esferas y la apertura de los pescadores a que 

éstas participen en la actividad. 

El tema de la división sexual del trabajo está cercanamente relacionado con el aspecto de la 

masculinidad tratado en el apartado anterior; el ser proveedor, la misma separación de las labores, 

irá otorgando a los varones la preeminencia en los espacios externos, de sustento y que socialmente 

se fueron construyendo como los más importantes para el grupo, denigrando la labor femenina o 

excluyéndolas del trabajo de "hombres", y es que mantener la hegemonía de estos espacios de 

trabajo otorga una situación de poder por sobre aquellos que dependen de los medios para subsistir. 

 

6.2.1 La división de los espacios laborales 

Como parte de la división sexual operante en el puerto se puede asegurar que la pesca es un trabajo 

realizado en su gran mayoría por hombres, esta actividad se caracteriza por ser riesgosa en muchos 

sentidos, sin embargo y aún con la preeminencia de los varones en el puerto las mujeres tienen 

presencia en las actividades que intervienen en la cadena comercial, teniendo como ejemplos a las 

pescadoras, cuyo número varía dependiendo del entrevistado, ya que no se reconocen entre ellas 

mismas y los pescadores les dan poca importancia, las trabajadoras en las congeladoras y hasta las 

mujeres comerciantes, que cuentan con lanchas y pueden ser catalogadas como permisionarias 

(Per2/05/03/2016). 

Lo anteriormente dicho se debe a muchos factores que han fomentado el trabajo en la pesca como 

exclusivamente masculino, por una parte y la obvia respuesta; la cultura en la que están sumergidos 

los pobladores es también parte de la estructura occidental de la división sexual que le otorga a los 
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varones la obligación de ser los seres activos en el sustento familiar, que en el puerto pasa 

necesariamente por la pesca como oficio más importante, posteriormente y conforme se fue 

fomentando la industrialización de la actividad en el puerto, las ayudas y apoyos institucionales 

estuvieron inclinadas a la población masculina del lugar, la cual era casi la totalidad de pescadores 

y finalmente aún se fomenta la división sexual entre los individuos, que se refleja en la 

preeminencia del hombre en las esferas laborales fuera del hogar. 

Por otra parte las demás mujeres del puerto dividen su trabajo en las labores del hogar, siendo éstas 

el grupo más numeroso, y las mujeres que se dedican a otro trabajo que no esté relacionado 

directamente con la pesca como restaurantes, tiendas de abarrotes y otros servicios, la 

preeminencia de las mujeres en el trabajo del hogar muestra un ejemplo de lo que se refiere a la 

división del trabajo en el puerto, el trabajo más remunerado y con valor para los pobladores es 

realizado por los varones y los demás trabajos en el que se emplea más mujeres suelen ser 

catalogados en las entrevistas como pasatiempos o ayudas al marido en la manutención del hogar, 

este último también ejemplo de la creencia generalizada entre la población del hombre como 

proveedor obligatorio de la familia. 

Los motivos por los cuales se ve aún más la presencia de las mujeres en trabajos fuera del hogar 

son variados, los aquí encontrados van desde la dificultad, para el padre de familia, de poder 

mantener a todo un núcleo familiar él solo, puesto que la pesca resulta ser irregular en distintas 

épocas, entre las que se llega a no tener ningún ingreso, por otra parte las mujeres igualmente 

comienzan a buscar por si solas lugares en donde laborar, que les pueda ofrecer un ingreso 

personal. Avocándonos a la insuficiencia en el ingreso, las familias se ven en la necesidad de 

buscar ingresos alternativos, siendo la madre la que busca empleo en los espacios ya antes 

mencionados y "apoyando a su marido con el dinero", en todo caso éste no es el único camino que 

se suele tomar, también se ven casos en donde el hombre busca más trabajos temporales, los hijos 

también deciden trabajar o simplemente se mantienen con el ingreso que les da la pesca aunque en 

ocasiones sea insuficiente. 

Aún con esta necesidad de ingreso y la activa búsqueda de las mujeres por un trabajo, la pesca en 

el puerto se ha mostrado aun relativamente cerrada a la labor femenina, prueba de ello es el bajo 

número de mujeres pescadoras, la dificultad de identificarlas incluso para otras mujeres que pescan 

y que en el discurso son obviadas por los hombres. Sin embargo y paralelamente a la situación de 

los pescadores en el trabajo, los aspectos que el género implica como el ser proveedor y la 

separación de los espacios comienza a transgredirse por las complicaciones del panorama 
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económico en el puerto como ya he repetido, el ingreso masculino se reduce y el encarecimiento 

de la vida provoca un desfase entre las necesidades a cubrir y los medios monetarios disponibles, 

cosa que provoca la apertura al trabajo femenino en todas las esferas, hecho que en cierta medida 

ayuda a reducir el impacto de la crisis en las familias. 

Pero tampoco se toma esta crisis económica como una crisis de la división sexual, efectivamente 

las mujeres si han abierto sus perspectivas a realizar trabajos fuera del hogar, llegando hasta los 

espacios masculinos y los hombres parece no tener recelo por esto, sin embargo, la labor de proveer 

es exclusiva del hombre, sin distinguir entre hombre o mujer, el trabajo "fuerte" o la entrada 

principal de dinero es a través de la labor pesquera, aspecto que no entra en discusión entre mujeres 

y mucho menos entre hombres y desde la labor del hogar el hombre aunque realiza ciertas labores 

de crianza o cuidado del hogar, esto es poco representativo y no se le toma como un trabajo real, 

esta esfera al igual que la pesca sigue siendo exclusiva de un sexo, en este caso las mujeres. 

Aparte de ello, en el caso de las pescadoras en Sisal, debido a que su número es muy reducido, 

tanto que en las entrevistas no logré establecer una cantidad exacta, pero según los entrevistados 

rondan entre cuatro mujeres pescadoras, dos de ellas procedentes de Sisal y las otras dos de 

Hunucmá, entre ellas no existe comunicación, difícilmente se identifican entre si y mucho menos 

llegan a tener reuniones dentro o fuera del trabajo. Este aspecto se vuelve importante al momento 

de poner a colación la apertura al trabajo femenino en la pesca, puesto que no existe entre ellas un 

reconocimiento, mucho menos de parte de los pescadores, existen casos como los de San Felipe 

en donde las mujeres conforman un grupo establecido y bien delimitado, que choca con las 

tradiciones de la pesca varonil (Gavaldón & Fraga, 2011), contrariamente Sisal se mantiene en un 

estado estático entre la existencia de las mujeres pescadoras y su poca visibilidad, es un aspecto 

que para la mayoría de la población es prescindible, escapa del panorama que las agrega a la fuerza 

de trabajo, ellas realizan un trabajo pero no es una amenaza para la tradición. 

Existe en Sisal una división sexual del trabajo tradicional, el espacio laboral es casi en su totalidad 

masculino y el del hogar sigue siendo preeminentemente femenino, actualmente se ha mostrado 

un desdibujamiento de las fronteras entre espacios y a cada momento se ve más la presencia de la 

mujer laborando fuera del hogar, el hombre también se ha visto afectado por estos efectos, desde 

la necesidad de buscar más trabajos o de laborar aún más en la pesca. Es esto un resultado de la 

necesidad de buscar alternativas económicas para aminorar los efectos de la escases, sin embargo, 

esto no representa aún un peligro de inviabilidad para la construcción del género, el varón continua 
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siendo el referente de virilidad, poder y manutención, la mujer aun habiendo conquistado espacios 

laborales fuera del hogar, se sigue entendiendo y es entendida por todos los demás como 

dependiente del varón, aun siendo productora de riqueza, es pues un discurso que sin sustento en 

los hechos continua siendo reproducido por los pobladores. 

 

6.3 El impacto de la pesca sobre el ambiente 

 

La relación hombre-naturaleza está rodeada de muchos aspectos que pueden ser importantes para 

comprender el  tipo de vínculo existente, cómo funciona dicho vinculo y qué media para que ello 

funcione de la manera en que lo hace;  por una parte la masculinidad no se relaciona aisladamente 

con el entorno, detrás de ella hay todo un sistema de gran importancia que estructura a la 

masculinidad como tal, hay un sistema económico, político y social representando al género y éste 

a su vez conformado por los preceptos de los sistemas anteriores. 

Para desarrollar este apartado me dedicaré a esbozar distintos puntos que se adentran en la relación 

hombre-naturaleza dentro del puerto de Sisal, allí radican acontecimientos y épocas de importancia 

para la evolución del trabajo y la dependencia del mar, desde la historia comunitaria hasta los 

acontecimientos nacionales que repercutieron en la dinámica del puerto y lo convirtieron en lo que 

hoy es, me adentraré también en los desarrollos teóricos sobre la relación masculinidad-

capitalismo y cómo éste se expresa en la explotación de la naturaleza y el poco cuidado de su 

entorno, y finalmente hablaré de las medidas que se han tomado como respuesta a la reducción de 

pesca registrada, el fomento de una conciencia de la preservación del medio y si estas medidas han 

impactado de manera real entre la población. 

 

6.3.1 La modernización de la pesca  

Para comenzar a hablar sobre la naturaleza y su relación con la masculinidad es importante señalar 

el proceso de modernización de la pesca en el puerto, en un principio este no dependía de la pesca 

al mismo nivel que lo hace hoy día, aunque su antigüedad sea de más de 200 años, tomaré en 

cuenta desde la época del auge del henequén, periodo en el que la exportación del sisal era la 

columna vertebral del puerto y del Estado, en aquellos tiempos el comercio se extendía a otros 

países, siendo Estado Unidos el principal consumidor, a partir de la apertura de Puerto Progreso; 
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localizado al norte de la capital, con mejores servicios y mucho más modernizada, la aduana se 

transfiere de Sisal a éste, dejando así al puerto sin la exportación del henequén y con una 

dependencia mayor hacia la pesca de subsistencia y el trabajo del monte. 

Este tipo de pesca tradicional y trabajo en el monte se mantienen durante la primera mitad del siglo 

XX, época en la que Sisal se encuentra relativamente aislado del interior del Estado y su línea de 

comunicación es a través de la costa, durante este periodo no hubo una intromisión de entes 

externos salvo los pocos comerciantes que compraban el producto a los pescadores, sin embargo 

esta labor no se realizaba extensivamente como hoy día, en eso concuerdan muchos de los 

pescadores entrevistados. Es a partir de los años sesenta que comienza a crecer la crisis del campo 

en todo el país, la producción agrícola se estanca y en el caso de Yucatán se derrumba la producción 

del henequén (Fraga, 1992), hasta entonces el producto más importante para la economía estatal, 

esto conlleva secuelas importantes para el puerto y el Estado, ya que la cadena económica se rompe 

y como resultado se pierden muchos empleos en las zonas interiores, principalmente henqueneras 

y maiceras. La costa como espacio relativamente exento de la producción del henequén resiente 

de manera menos profunda la crisis, pero se convierte en un eje fundamental de los planes 

gubernamentales para sortearla (Fraga, 1992). 

A partir de la crisis del campo se comienzan a organizar planes para maniatar el desempleo; tres 

espacios fueron los más importantes en los que hubo recepción de campesinos; por una parte 

Estados Unidos, como inmigrantes, en segundo la zona turística de Quintana Roo, principalmente 

Cancún que comenzaba a crecer como centro turístico y tenía empleos que ofrecer y por último la 

zona costera del Estado, que comenzaba a ser parte del plan "Marcha hacia el mar", que buscaba 

modernizar la pesca y convertirla en un centro de ingreso para la población expulsada del campo 

(Fraga, 1992). 

Dicho plan, incluía entre sus formas el fomentar la  pesca a un nivel estatal desde tres puntos 

importantes; 1) la construcción de infraestructura; caminos a centros urbanos, construcción de 

puertos de abrigo y llegada de servicios como energía eléctrica, agua potable y teléfono etc. 2) 

Establecimiento de líneas de crédito para financiar la adquisición de embarcaciones y material de 

trabajo, así como plantas de conservación del producto. 3) crecimiento del llamado "sector social", 

apoyando a cooperativas y creando nuevas. Todo esto extendido a los puertos del litoral yucateco, 

los cuales hasta entonces extraían una cantidad de pescado mínimo, Sisal entre ellos vio la llegada 

de esta industrialización a partir de los años setenta y se consolidó durante los ochenta, actualmente 

este tipo de organizaciones siguen vigentes y la infraestructura activa, puerto de abrigo y carretera 
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son vitales para Sisal, la primera para el ingreso de la población y el segundo como red de 

comunicación con la cabecera municipal (Hunucmá) y con Mérida (Fraga, 1992). 

Estos acontecimientos se vuelven importantes para la pesca y sobre todo para la relación hombre-

naturaleza, ya que es a partir de estos programas de fomento que la extracción pesquera aumenta 

y se vuelve más sofisticada, se utilizan cada vez más tecnologías, aumenta la cantidad de 

pescadores que pasaron de ser sólo los pobladores a recibir también a los campesinos del interior 

que buscaban ingreso para sus familias y también se introduce aún más a la pesca en las líneas de 

comercialización nacionales e internacionales, creando así una dependencia a la venta del producto 

extraído. Se reduce la importancia de la pesca para el autoconsumo y aumenta la de la pesca para 

comercializar, el simple hecho de salir a pescar ya está rodeado de implicaciones económicas que 

cubrir a futuro (dígase gasolina, carnada, material etc.) esto se traduce en una necesidad de cubrir 

costos de vida cada vez mayores, y éstos se realizan a través del trabajo que a su vez lo podemos 

entender como mayor cantidad de extracción de pescado. 

No podría asegurar que anterior a los setenta y ochenta los pescadores vivían netamente del 

autoconsumo, ellos mismos hablan de la existencia de comerciantes durante estos tiempos, mismos 

que compraban sus productos y de allí se conseguía dinero, sin embargo lo que sí se puede asegurar 

es que la cantidad de extracción y el volumen de comercio del pescado creció de manera 

extraordinaria a partir de esa época, y este aumento llevó naturalmente a un mayor impacto sobre 

la biodiversidad marítima. 

Los pescadores expresan en casi todas las entrevistas la baja cantidad de pesca y la talla cada vez 

menor de los productos, recuerdan con añoranza los años pasados cuando podían pescar frente al 

puerto, sin necesidad de ir tantas millas mar adentro, tiempo en que se podían capturar pescados 

de gran tamaño sin necesidad de invertir mucho, lo cuentan ya como días del pasado. Hoy se  

extiende la idea del gran número de pescadores en el puerto, lo cual es cierto como ya he explicado 

anteriormente, sin embargo el discurso general se limita a decir que la cantidad de pescado es la 

misma, sólo que la cantidad en la que se divide la pesca es menor por todos los pescadores que 

trabajan, como analogía usan a un pastel; el cual está dividido según el número de pescadores, si 

estos aumentan, la cantidad de pastel-pescado a repartir es menor para cada uno, creen que la 

cantidad de especies pesqueras es la misma, idea peligrosa pues invisibiliza la presión de la pesca 

sobre el ecosistema marítimo, las especies si se han reducido en cantidad y tamaño, además de que 

su hábitat se ha recorrido mar adentro, lugar en el que es más difícil ser capturados. 
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Tres son las especies a las que les ha dado seguimiento uno de mis entrevistados, el Dr. López 

Rocha académico de la Unidad Académica Sisal de la UNAM: el mero, el pulpo y el pepino de 

mar, en  éstas se aprecian diversos fenómenos que pueden hablarnos sobre el nivel de explotación 

del mar en Sisal y como han funcionado las pesquerías. El mero está catalogado como una especie 

sobre explotada, se encuentra, según mi informante, en un porcentaje de población del 30% de lo 

que en los años sesenta existía, lo que nos da una idea de la cantidad de explotación sobre este 

producto, que hasta hace unos años fue la pesca más importante de la región y del puerto, sin 

embargo su extracción se ha visto reducida gracias al alza en la compra del pulpo, una de las 

medidas para detener la sobre explotación ha sido establecer vedas, aún vigentes, durante los meses 

de Febrero y Marzo, las cuales prohíben la pesca de la especie en su periodo de reproducción, esta 

medida lleva años implementándose y aún se espera tome más tiempo para ver un efecto positivo 

en la población de mero. 

El pulpo es el producto pesquero más importante en Sisal y la región, por cantidad es el más grande 

y se exporta a distintas partes del mundo, esta pesca entra en lo que se nombra máximo rendimiento 

sustentable, lo que significa que la especie es explotada de manera tal que le es posible reproducirse 

y perpetuarse sin reducir de manera abrupta su cantidad poblacional, la pesca está en un nivel de 

extracción ideal, sin embargo también cuenta con un periodo de veda mucho mayor al del mero, 

de Diciembre a Julio, en los cuales está prohibida su pesca. El último ejemplo: el del pepino de 

mar es una prueba del nivel de explotación que puede alcanzar la pesca en la costa, este producto 

tuvo un auge durante el año 2010, era comprado a precios exorbitantes y los pescadores los 

capturaban en exceso provocando en muchos casos conflictos entre pobladores y a veces con 

autoridades, el nivel de extracción llegó a un grado alarmante y se redujo su cantidad a un número 

mínimo que a la larga volvió inviable la pesca en muchos lugares, esta especie tiene un periodo de 

veda permanente en la zona de Sisal y casi toda la costa yucateca, exceptuando una zona de 

aprovechamiento entre San Crisanto y la línea fronteriza entre Yucatán y Quintana Roo, 

actualmente la pesca de esta especie es penada por las autoridades.  

El Dr. López Rocha (uno de mis entrevistados) afirma que es un efecto común de las pesquerías 

la reducción de la cantidad y peso de las capturas, fenómeno que sucede de manera generalizada 

en todas las zonas pesqueras del mundo, cabe preguntar qué tipo de pesca es la que se realiza,  ya 

que si se habla de una extracción muy fuerte como la moderna-industrializada existente en Sisal, 

el problema trasciende en gran medida al género y se asienta en la estructura capitalista de la 

actividad, a ello me refiero al entrar a la esfera social, política y económica detrás de la 
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masculinidad hegemónica, a la estructura capitalista que conforma y fomenta dentro de las 

relaciones económicas a las relaciones sociales, de género entre ellas. 

La pesca se desarrolla en un complejo entramado de relaciones entre pescadores, comerciantes y 

el medio que les rodea, dentro de estos vínculos subyacen las relaciones de poder, la relación 

pescador-naturaleza es de extracción, el medio que les rodea es el encargado de proveer de materia 

necesaria para el intercambio de la mercancía por dinero, este último necesario para la vida en el 

puerto. Este orden actual responde a la conformación de la pesca dentro de los entramados del 

capitalismo mundial, la naturaleza pasa a ser objeto de extracción, en algunos casos para consumo 

directo, en la gran mayoría de ellos para su comercialización, para la creación de un ingreso 

monetario que les permita cubrir las necesidades adquiridas en un estilo de vida moderno. Como 

explica Leticia Colín sobre América Latina el "alto grado de dependencia tecnológica, los ha 

llevado a incorporar técnicas modernas cada vez más intensivas en capital. La difusión de este 

modelo tecnológico ha ido desplazando a la pequeña industria y a las prácticas productivas 

tradicionales, lanzando al mercado de trabajo mayores contingentes de mano de obra desempleada 

o subempleada" (Colín, 2003, p.106). 

El modo de producción capitalista se caracteriza por tomar a la naturaleza como objeto de 

extracción de las materias necesarias para la producción de los bienes a comercializar, sin embargo 

¿cómo se relaciona esto con el género? y sobre todo ¿cómo se relaciona con la masculinidad?, sin 

duda la masculinidad hegemónica se caracteriza por el ejercicio de poder de aquellos y aquello 

que le rodea  (Kaufman, 1989; Pérez, 2003), se refleja a través de las acciones de hombres y 

mujeres dentro de las normas de la extracción capitalista, éstos se encargan de mantener los 

engranajes de la extracción del medio marítimo y darle continuidad a la línea comercial del 

producto. 

Es realmente interesante el ver la entrada de la pesca regional y local en las redes del comercio 

nacional e internacional por una parte, aunque no existe un estado ajeno al capitalismo, si se puede 

decir que vivían fuera de este estado de extracción intensivo, el cual a partir de la industrialización 

y la comercialización de los productos se fue resquebrajando hasta introducir a los pobladores a la 

lógica de la modernidad de manera más afianzada, dejándolos dentro de la necesidad del consumo, 

del continuo uso de dinero y de transacciones en todas esferas de la vida diaria: laboral, familiar, 

escolar etc. ¿Se puede relacionar la masculinidad hegemónica con el capitalismo?, sin duda son 

simbióticas, ambas coexisten en la actualidad y se permean una a la otra, de tal manera que se 

permiten perpetuarse en el tiempo; la masculinidad está dirigida a extraer el material necesario 
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para poder cumplir su mandato proveedor, sin importar si en ello descansa una extracción intensa 

e insostenible del medio en el que se desarrolla, el fin es extraer para cumplir su rol. 

Como sustento de la posición anterior sobre la relación masculinidad-capitalismo, el nivel de 

explotación del entorno no se limita solamente a la extracción de especies marinas, también en 

esta relación encontramos la utilización del territorio del puerto, la construcción de sus hogares, el 

uso de los terrenos y el manejo y cuidado del espacio en el que se asienta la población, en este 

aspecto se puede argumentar el desconocimiento del impacto causado al ecosistema en el que se 

asientan, desde el manglar hasta la playa. El cuidado del manglar que se encuentra detrás del puerto 

es inexistente, muchas veces suele ser el espacio de acumulación de los residuos de los pobladores; 

botellas de plástico, bolsas, ropa, y todo tipo de residuo es arrojado a la parte trasera de los hogares 

asentados en la ciénega. El cuidado del espacio laboral es defectuoso; el puerto de abrigo se 

encuentra rodeado por basura de todo tipo, restos de pescados que son arrojados al agua en cuanto 

son "fileteados" por los pescadores y convierten el espacio en un mar de olores que atrae a aves 

hambrientas, que disputan lo restante de los pescados. 

 

6.3.2 La conciencia de la explotación y las medidas para aminorarlo 

Como explicaba en el apartado anterior; existe el conocimiento sobre el impacto ecológico que 

causan los pobladores al asentamiento, someramente y a través de programas de concientización 

que en muchos casos no sobrepasan las pláticas o discursos sobre los beneficios para cuidar el 

ambiente, los eventos aislados de limpieza de la ciénega o la playa y algunos fomentos al uso de 

motores ecológicos en el caso de la pesca, sin embargo no se trabajan programas continuos e 

integrales sobre el manejo de residuos, un sistema de drenaje útil, una limpieza de los hogares o 

un cuidado del espacio laboral en el caso del puerto de abrigo, y en la pesca un seguimiento 

exhaustivo de los periodos de vedas, cuidado de las especies que han sido sobre explotadas, entre 

muchas más opciones a seguir para lograr un cuidado efectivo del medio. 

El cuidado del ambiente suele ser un ámbito obviado por los pescadores, la inmediatez de la vida 

y la necesidad de trabajar para vivir, los introduce a la dinámica extractivita e invisibilidad, otros 

aspectos y efectos negativos que provoca la pesca intensiva. El impacto de las políticas públicas 

sobre sustentabilidad o concientización ecológica es mínimo, de tal forma que normalmente se 

realizan sin un plan mayor, sin poner el empeño necesario y los medios disponibles. El pescador, 
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y gran parte de los pobladores, viven una situación de desconocimiento parcial del impacto de las 

acciones sobre el ecosistema en el que viven, las referencias muchas veces se limitan a creer que 

está mal solo porque si o porque afecta de manera poco clara para ellos y no hay medidas eficientes  

La relación de la masculinidad y el ambiente en Sisal está rodeada efectivamente de factores ajenos 

al puerto, los hombres se desarrollan sin conocer dichos elementos, la vida diaria se desenvuelve 

sin conocimiento pleno de estos factores que causan muchas afectaciones a los mismos pobladores, 

en cuanto a los hombres y la pesca sucede un caso similar; existe el conocimiento del impacto de 

la pesca, de la reducción de las especies y el efecto negativo que acarrea, sin embargo se maneja 

una continuidad de la extracción desmedida, ellos se pueden enterar del problema ambiental pero 

ante todo prima la necesidad de dinero y como un velo que invisibiliza lo demás, llevan a cabo sus 

labores con normalidad. 
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Conclusiones 

La masculinidad está rodeada de muchos aspectos, tanto objetivos como subjetivos que determinan 

de manera fundamental el ser y actuar de los individuos, en este caso los pescadores de Sisal se 

encuentran rodeaos de un ambiente que les integra a una masculinidad tradicional acorde con todos 

los papeles clásicos de la masculinidad hegemónica, rodeados de un medio laboral que sobra decir 

es peligroso, una dinámica laboral que en ocasiones lleva a extremos a los sujetos en ella insertos 

y como resultado la extracción indiscriminada del medio marítimo que directamente sufre la 

dinámica explotadora de la economía. 

Como conclusión me propongo mostrar las características que rodean a los pescadores y como la 

masculinidad se desarrolla en relación directa con los siguientes aspectos: 1) Relación en el ámbito 

laboral con la inseguridad del ingreso, 2) La masculinidad construida con base en adversidades, 3) 

Consumo de alcohol, 4) La contraposición a lo femenino en el hogar y el trabajo, 5) La explotación 

del medio como camino a cubrir el rol masculino. Estos temas generales están enmarcados dentro 

de las categorías de análisis descritas durante la investigación y que arrojaron resultados sobre la 

dinámica que rodea al individuo tanto en el trabajo como fuera de él. 

1) Relación del ámbito laboral y la inseguridad en el ingreso: Uno de los aspectos que más llamó 

mi atención y parece que es central para los pescadores es el del ingreso, dos vertientes son las 

importantes: primero, efectivamente como en los supuestos de la investigación el varón le otorga 

vital importancia al ingreso que logra de la pesca, trabaja por ello y con ello se inviste de autoridad 

como ser proveedor y directriz del núcleo familiar, no hay duda que su papel como padre se 

concibe en gran medida como el abastecedor monetario, todo el esfuerzo físico y mental invertido 

se ve materializado en el dinero recibido y la satisfacción de la labor cumplida en el hogar. Segundo 

y en clara contraposición con la máxima de proveer de la masculinidad, la cadena comercial no es 

nada justa, la globalización y lo que muchos estudios han llamado “la sociedad de riesgo” (Beck, 

1986) ha traído consigo la precarización de los trabajos; reducción de salarios, pérdida de derechos 

laborales y aún peor ejemplos como subcontratación y neo esclavismo, el caso de los pescadores 

de Sisal no se aleja tanto de este panorama, los hombres trabajan bajo una dudosa contratación, un 

ingreso inconstante e inseguro, no les es posible saber si ganarán dinero ese día o llegarán sin nada 

a sus hogares, las circunstancias no permiten al individuo cubrir tajantemente la máxima de 

proveer que en su subjetividad, el núcleo familiar y colectivamente le es exigido, hecho que lejos 

de poner en duda la idea de proveer y el sistema de género, tiende solamente a reducir las 
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expectativas de los individuos y sus familias, economizando en algunos aspectos y desapareciendo 

gastos en esferas como entretenimiento o en ocasiones educación, es decir reduciendo la calidad 

de vida de la familia hasta las fronteras de la pobreza. 

2) Son comunes las adversidades en la pesca y en general en la vida de los individuos que se 

dedican ella, no es difícil descubrir que la masculinidad y el hecho de ser hombre esté 

cercanamente relacionado a los peligros del trabajo en el mar, la precariedad en el ingreso y las 

inseguridades que ambos acarrean en la vida familiar. La masculinidad se construye a partir de 

esta prueba constante ante el peligro, el continuo ir y venir de las situaciones de riesgo y la misión 

de los hombres por superarlas, si no “quien más lo va a hacer”, muchos de estos problemas son 

vistos como necesarios para cumplir un rol estipulado. Aun siendo así, hay aspectos altamente 

peligrosos que aún sin ser cubiertos realizan, estos son: 1) los riesgos en el mar; malas temporadas 

o "temporada de nortes" 2) en relación al párrafo anterior, la inseguridad en el ingreso 3) 

inexistencia de un seguro médico especializado en los riesgos de la pesca y 4) el alto consumo de 

alcohol. Estos elementos que son constantes entre todos los pescadores aun siendo problemas que 

pudiesen causar la muerte en algunos casos, no son una barrera infranqueable, son hombres y por 

ello deben saber tomar los riesgos, o al menos eso es lo que les dicta su rol de género. 

3) El consumo de alcohol entre los pescadores es alto, en algunos casos excesivo, tiene dos 

vertientes en sus efectos, el primero y más común: la degradación de la salud de los consumidores, 

que puede resultar en anemias, enfermedades cardiovasculares y cirrosis, todo esto provocando en 

muchos casos la imposibilidad del individuo de laborar, lo que nos lleva al segundo efecto del 

consumo de alcohol: la reducción de los ingresos para la familia, puesto que los pescadores 

invierten una parte de sus ingresos en la compra de cerveza, lo cual en ocasiones reduce 

drásticamente el dinero que percibe la familia para cubrir sus necesidades como alimentación, 

educación entre otras, esto como resultado lleva a sumir aún más en la pobreza a las familias de 

los pescadores, reduciendo las expectativas de vida por la falta de recursos. Por otra parte el 

consumo de alcohol causa problemas en el ámbito laboral, ya que entre las situaciones de escasez 

y la adicción del pescador; éste vende o empeña el equipo de trabajo o pide un préstamo al 

permisionario, el cual acepta y así el pescador aumenta su deuda o se niega y el pescador busca 

como cubrir su consumo. Han llegado a haber casos en los que hay peleas entre pescador y 

permisionario, ya que este primero empeña o vende equipo que le pertenece al permisionario 

provocando roces entre los individuos. Definitivamente el consumo de alcohol es una causa muy 
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importante de pérdida de dinero y precarización de la vida, la masculinidad en el puerto se 

encuentra cercanamente relacionada a este aspecto y se toma como común en el imaginario 

colectivo la relación pescador-alcohol, los hombres tienen este elemento como importante para su 

vida, puesto que lo ven normal desde su infancia y adultez con abuelos, padres y compañeros de 

trabajo consumiendo alcohol, está completamente integrado a  la masculinidad operante en el 

puerto. 

4) La división sexual del trabajo en el puerto está organizada de manera tradicional; el hombre 

fuera del hogar en espacios como la pesca, construcción, transporte, etc. mientras que la mujer 

trabaja mayoritariamente en el hogar y el cuidado de los hijos. Sin embargo dentro de estas 

fronteras hay traspasos de un espacio a otro, principalmente de las mujeres que comienzan a 

encontrar trabajo fuera del hogar, contrario a como esperaba que fuese la división, las mujeres se 

muestran activas al momento de laborar, encontrando por ejemplo quienes se desempeñan en 

restaurantes, negocios de abarrotes, servicios y unas pocas pero muy nombradas en la pesca, 

saliendo a alta mar a extraer pescado, muchos de los motivos de esta salida de la mujer del hogar 

es por el poco ingreso y la necesidad de más fuentes de ingreso para la familia. Efectivamente la 

entrada de la mujer a la pesa en estos casos excepcionales ha significado un reto importante para 

ellas, ya que su rol no se limita ahora a la pesca y el trabajo, sino que aún con esto cumplen una 

doble labor: doméstica y de crianza en el hogar después de realizar sus labores en el mar, los 

varones se muestran abiertos al trabajo femenino, parece no existir una estigmatización, sin 

embargo debido al poco número de mujeres pescadoras y la inexistencia de reconocimiento entre 

ellas hace que pasen desapercibidas, llegando a casos donde es imposible saber su número exacto. 

Finalmente se entiende que la división sexual está modificándose y parece abrirse paulatinamente 

a nuevas prácticas, pero en el imaginario colectivo los roles de hombre y mujer son estáticos, así 

como el papel de proveedor es exclusivo del varón y el de cuidadora doméstica de la mujer, esta 

representación permanece intacta aunque no haya una congruencia con las prácticas. 

5) La relación con el ambiente es netamente de extracción, sin embargo hay que hablar de un hecho 

histórico que ha provocado que la pesca se vuelva más intensa; la industrialización de los años 

setenta y ochenta, que modificó la lógica de la pesca de un autoconsumo y una comercialización 

incipiente a un motor importante de la economía del Estado, así como una fuente de trabajo para 

los recientemente expulsados campesinos que sufrían la crisis del campo, como resultado se 

vislumbra un panorama gris, en este caso vemos una importante necesidad del pescador de que su 
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ambiente pueda sostenerse para poder continuar extrayendo de él su sustento, sin embargo su 

conservación o cuidado parece no ser una prioridad en el pensamiento de los sujetos, se maneja un 

discurso muy progresista sobre la importancia de cuidar el mar y respetar las vedas, sin embargo 

en la práctica la extracción es indiferente a temporadas y especies.  

Cerrando las conclusiones aquí vertidas, me asalta una nueva cuestión que debe ser trabajada en 

un nuevo tema y con nuevas técnicas, sin embargo se relaciona estrechamente. El panorama laboral 

de los pescadores de Sisal es desalentador al igual que la expectativa de muchos más individuos a 

nivel nacional, la cuestión es: ésta masculinidad hegemónica cómo se desarrollara en un contexto 

tan adverso como el que vemos aquí, me atrevería a decir (conociendo que probablemente me 

equivoque) que tiende a exacerbarse la violencia y el grado de ensimismamiento de los individuos 

en el modelo imperante, a la inseguridad que provoca el ser proveedor, una seguridad se busca: la 

se ser hombre y como vemos este camino puede estar pavimentado con ilusiones de 

masculinización muy peligrosas: alcohol, drogas, violencia etc. y sin lugar a dudas su búsqueda 

puede afectar no solo al individuo sino a su núcleo familiar, la comunidad a la que pertenece y a 

la sociedad en general, ¿Qué sendero seguir? 

 

Limitaciones del estudio 

El presente trabajo de investigación aporta elementos dignos de tomarse en cuenta, sin embargo 

considero pertinente mencionar los siguientes aspectos que limitaron en gran medida el alcance 

del análisis aquí presentado, algunos de naturaleza externa a su servidor, otras internas que no 

permitieron alcanzar un estudio de una calidad óptima, ya sea por falta d tiempo, recursos 

materiales o de vinculación somera con los pescadores, tema principal de este escrito, aquí describo 

los siguientes puntos limitantes: 

1) Se enfoca a la población masculina, no ahonda en la población femenina 

2) Trabajo de campo principalmente en tierra, no en mar 

3) Falta de estadísticas sobre la población masculina 
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Guion (Pescadores) 
 

o Nombre  

o Edad  

o ¿Está usted casado?  

o ¿Tiene hijos?  

o ¿En qué labora usted?  

o ¿Cuál es su nivel de escolaridad?  

 

Trabajo  
 

o ¿Cuánto tiempo lleva trabajando?  

o ¿Qué se necesita para ser pescador?  

o ¿Cómo describe su trabajo?  

o ¿Cómo empezó a trabajar la pesca?  

o Dígame ¿Cómo se hizo de su equipo para pescar? ¿fue difícil? ¿tardó en conseguirlos?  

o ¿Sólo se pesca en alta mar?  

o ¿Cómo consiguen la carnada?  

o ¿Cómo funciona la organización entre los pescadores del puerto?  

o ¿Hay cooperativas?  

o ¿Hay pescadores independientes?  

o ¿Considera que las ganancias de la pesca son suficientes para su subsistencia?  

o ¿cuáles son los riesgos a que está expuesto en su trabajo?  

o ¿Tienen algún seguro médico o a dónde acudir en caso de algún accidente?  

o ¿Es el único trabajo que tiene o realiza alguna otra labor?  

o ¿Qué es lo que más le gusta de pescar?  

o ¿Se siente satisfecho con su trabajo?  

o ¿Le gustaría que sus hijos continuaran esta labor de pesca?  

o ¿Cómo se visualiza o percibe en un futuro?  

 

 Género  
 

o ¿Cuál es el ingreso principal a la economía de la familia? ¿es usted el único proveedor en 

su casa?  

o En su familia extendida ¿Quién mantiene a las familias (padre, hermanos, tíos etc.)?  



97 
 

o ¿Su esposa y su madre laboran o laboraron alguna vez?  

o ¿En qué laboran?  

o ¿Cómo se coordinan en los momentos en que ella se encuentra trabajando?  

o ¿Cómo se reparte el cuidado de los hijos?  

o ¿Cómo ve a las mujeres que salen a pescar?  

o ¿Qué se considera de las mujeres que pescan?  

o ¿Considera que las relaciones entre hombres y mujeres han cambiado?  

o ¿Cuáles serían esos cambios?  

o ¿Han sido según su punto de vista, para mejorar o para complicar las relaciones?  

o ¿Cuáles son sus expectativas para las niñas hijas y para los niños?  

o ¿Las tradiciones para usted son importantes, en relación a qué y por qué?  

  

Relacional (con la comunidad)  
 

o ¿Qué tan importantes son los pescadores en la comunidad?  

o ¿Cuándo regresan de alta mar? ¿Qué hacen? ¿Cómo se divierten? ¿Qué hacen para 

esparcirse? (observación participante)  

o ¿Qué le parece el aumento de turismo en el puerto?  

o ¿el turismo ha sido bueno para la pesca?  

o ¿Cuáles serían desde su punto de vista los mayores problemas a que se enfrentan en la 

comunidad?   
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Guion (Autoridades) 
 

o Nombre 

o Puesto 

o ¿Cuál es su función en el puerto? 

o ¿Cuál es la situación de la fauna marina? 

o ¿tienen registros de la cantidad de pesca (extracción) en el puerto? 

o ¿Es verdad que el volumen de pesca ha disminuido? 

o ¿A qué se debe? 

o ¿Cómo impacta esto a los pescadores y sus familias? 

o ¿Quién otorga permisos para pesca? 

o ¿Cómo funcionan estos permisos? 

o ¿Tienen alguna relación con la designación de precios entre comerciantes? 
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Guion (Investigador) 
 

o Nombre 

o ¿En qué área se especializa? 

o ¿Cuál es la situación de la fauna marina en la costa yucateca? 

o ¿Cuál es la situación específicamente en Sisal? 

o ¿Cómo afecta la pesca a las especies marinas? 

o Y viceversa ¿Cómo afecta la extracción de especies a la comunidad? 

o ¿Se han adoptado medidas para la situación en la que se encuentra la diversidad marina? 

o ¿Cuales? 

o ¿Cuál ha sido su impacto? 

o ¿Usted diría que han sido efectivas? 
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