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Resumen 

Desde el 2014 se han presentado, de forma considerable, llegadas inusuales 

de sargazo a las playas del Caribe mexicano. Al ser una zona que depende 

altamente del turismo de masas, existe una gran preocupación por parte de los 

actores involucrados sobre las consecuencias que trae consigo el arribo masivo de 

la macroalga a las playas de Quintana Roo, México. La presente tesis mantuvo un 

enfoque de Ecología Humana costera, basado en las interacciones 

humanas/marinas a escala local con una constante contextualización y 

conocimiento de los actores entrevistados. La perspectiva teórica de la resiliencia 

fue el principal hilo conductor con métodos y técnicas propias de la investigación 

cualitativa para conocer la percepción de los actores involucrados en las 

afectaciones del sargazo, así como las respuestas generadas. La investigación 

demuestra los alcances de esas respuestas y su efecto en la definición de factores 

que promueven o disminuyen la resiliencia ante este fenómeno en el destino 

turístico de Tulum en la Riviera Maya. Los resultados de este estudio mostraron que 

la resiliencia ante el sargazo es distributiva, ya que los recales masivos no producen 

el mismo impacto en toda la comunidad y en todos los actores. La tesis resaltó el 

papel de la agencia humana, individual y colectiva, en la construcción de la 

resiliencia ante el sargazo, así como la capacidad de autoorganización y la 

experiencia de afrontamiento como generadora de aprendizajes significativos. La 

investigación concluye que en el contexto social de Tulum están presentes factores, 

atributos y dinámicas claves en la construcción de la resiliencia, por lo que es 

probable que el destino pueda adaptarse a diversas perturbaciones tanto 

ambientales como sociales en un horizonte de mediano a largo plazo. 
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Abstract 

In Mexican Coastal Caribbean, there have been considerable unusual arrivals 

of Sargassum coming since 2014. The area is highly dependent on mass tourism, 

so that there is a great concern on the part of the actors involved in the 

consequences of the massive arrival of the macroalgae on the beaches. The thesis 

highlighted the unusual event with a Coastal Human Ecology approach based on 

human/marine interactions at a local scale in a constant contextualization and 

knowledge of the interviewed actors of Tulum, Riviera Maya. The theoretical 

perspective of resilience was the main common thread with methods and techniques 

of qualitative research to know the perception of the actors involved in the effects of 

Sargassum, as well as the responses. The thesis demonstrates the scope of these 

responses and their effect on the definition of factors that promote or decrease 

resilience to this phenomenon in the tourist destination. The results of this study 

showed that resilience to Sargassum is distributive, since massive spills do not 

produce the same impact on the entire community and on all actors. The thesis 

highlighted the role of individual and collective human agency in building resilience 

to Sargassum, as well as the capacity for self-organization and the experience of 

coping as a generator of significant learning. The work concludes that in the social 

context of Tulum there are key factors, attributes and dynamics in the construction 

of resilience, so it is likely that the destination can adapt to various environmental 

and social disturbances in a medium to long-term horizon.   
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Introducción 

La relación sargazo, resiliencia social y turismo constituye la columna 

vertebral de esta tesis. La llegada masiva de sargazo al Caribe mexicano que 

sucede desde el 2014 ha sorprendido y movilizado a muchos actores e instituciones 

de la región. Gobierno, instituciones académicas, y el sector turístico del Caribe han 

concentrado esfuerzos en el conocimiento y comprensión de las arribazones 

masivas de sargazo con el fin de desarrollar estrategias que permitan mitigar sus 

impactos. 

Tras la llegada repentina del sargazo a las playas del Caribe en los años 

2014-2015 el sector turístico de la región y las autoridades locales se vieron en la 

necesidad de encontrar maneras de deshacerse del exceso de esta macroalga 

(Fragoso, 2021).  

Durante los primeros recales excesivos de sargazo, este se enterraba para 

crear dunas artificiales, pero el espacio para hacerlo pronto fue insuficiente. Por lo 

que comenzó a ser llevado a la selva, manglares, basureros o incluso a algunas 

calles de zonas irregulares como relleno.  

El trabajo manual de recolección resultó poco práctico e ineficiente ante la 

gran cantidad que tenía que recogerse, lo que llevó al uso de maquinaria. 

Desencadenando otra serie de problemas como compactación de la arena y 

destrucción de nidos de tortuga (Fragoso, 2021). Así la crisis por el sargazo orilló a 

los actores involucrados a generar estrategias creativas y contextualizadas que 

permitieran mantener las playas del Caribe mexicano como destino vigente y de 

clase mundial. 
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En este contexto, la presente tesis parte de un enfoque de Ecología Humana 

costera que Aswani (2019) define como una mezcla de distintas perspectivas 

teóricas y temáticas que se mueven entre las humanidades, las ciencias sociales y 

las naturales. Enfocándose en estudiar las interacciones humanas y 

costeras/marinas a escala local a través de la contextualización y conocimiento de 

las comunidades a partir del trabajo de campo. De este modo, tanto las 

humanidades como las ciencias naturales trabajan de forma sincronizada para 

responder a diferentes facetas de la experiencia humana.  

 Los temas de interés de la Ecología Humana costera incluyen las 

adaptaciones costeras humanas (Aswani, 2020), atendiendo a esta línea, esta tesis 

se centra en las percepciones y respuestas que los distintos actores han 

emprendido para afrontar y adaptarse a la llegada de toneladas de sargazo a la 

región, en específico en el destino turístico de Tulum, Quintana Roo; que además 

de ser uno de los puntos en los que más recala el sargazo destaca por la promoción 

de un turismo de sol y playa sostenible y de contacto con la naturaleza. 

Esta investigación se sustenta en la necesidad de conocer las afectaciones 

del sargazo, las respuestas generadas por los propios actores, y los alcances de 

esas respuestas como parte de las dinámicas que generan adaptaciones y 

mantienen vigentes los destinos turísticos de la región.  

El enfoque de la resiliencia aplicado al ámbito turístico que sigue el modelo 

de sol y playa permite explorar la capacidad del destino para adaptarse o afrontar 

cambios y presiones de origen ambiental y/o social, tales como las fluctuaciones 
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económicas, los efectos del cambio climático (Roca y Villares, 2014), y la actual 

llegada anual de grandes cantidades de sargazo. 

La metodología utilizada es esencialmente cualitativa. Teniendo como base 

la revisión de investigaciones, trabajos académicos, documentos locales y algunos 

datos estadísticos que permitieron reconstruir los antecedentes y trazar la situación 

actual del fenómeno y la región. La cual se termina de entender a partir de las 

observaciones que se derivan del trabajo de campo en la comunidad y se registran 

en los diarios de campo. Se profundizó en las cuestiones de 1) percepción de 

impactos, 2) respuestas y estrategias ante los impactos y 3) factores promotores de 

la resiliencia social que identifica la comunidad, con una entrevista estructurada 

realizada a una serie de actores locales.  

Las técnicas de investigación empleadas permitieron profundizar en aspectos 

que serían complicados de tratar de manera cuantitativa. Tras una extensa revisión 

teórica que dio pie a una serie de reflexiones, las observaciones en campo y las 

percepciones y valoraciones de los interlocutores captadas en la encuesta por 

cuestionario, se han utilizado para discutir los factores que debilitan o fortalecen la 

resiliencia de Tulum como destino turístico. 

La tesis consta de ocho apartados. El primero aborda los antecedentes y la 

problemática de investigación, partiendo de la revisión de los recales de sargazo al 

Caribe como fenómeno atípico, se aborda la importancia ecológica de la macroalga 

y se expone el marco de la resiliencia como herramienta útil para analizar 

problemáticas complejas en destinos turísticos de sol y playa. 
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En el segundo capítulo se plantea el problema de investigación y se 

establecen tres interrogantes clave que determinaron el objetivo general y los 

objetivos específicos que guiaron el desarrollo de la tesis. El capítulo tres describe 

la manera en que se operacionalizó la resiliencia, la metodología y las técnicas de 

acopio de información utilizadas como base para el análisis cualitativo de la 

resiliencia social ante el sargazo en Tulum. 

El cuarto apartado aborda la teoría de los sistemas socio-ecológicos (SSE) 

como base del marco de la resiliencia, exponiendo también las fuentes sociales de 

esta, el papel de la agencia humana en los sistemas adaptativos complejos y 

concluyendo con una mirada al turismo como sistema socio-ecológico. Después, el 

capítulo cinco describe el sitio de estudio, contextualizando a Tulum en el Caribe 

mexicano como destino importante en la Riviera Maya y explora la construcción de 

la ciudad a partir del turismo.  

En el sexto se exponen los resultados obtenidos en las encuestas y 

observaciones con respecto a las percepciones de los impactos del sargazo, las 

respuestas generadas ante esos impactos y los factores que promueven la 

resiliencia en el destino. El capítulo siete contrasta y discute los resultados y 

observaciones etnográficas a la luz de las teorías de la resiliencia, enfatizando el 

papel de la agencia humana colectiva y definiendo los atributos de la resiliencia que 

se destacan en Tulum. Finalmente, el octavo capítulo presenta las conclusiones del 

estudio, reflexiona sobre el desarrollo de la investigación y brinda algunas 

recomendaciones para estudios futuros desde la perspectiva social de las 

arribazones de sargazo en el Caribe mexicano.   



 

 

15 

1. Antecedentes y Problemática de la Investigación 

Los destinos costeros son uno de los principales focos del turismo vacacional 

a escala global, por lo que las playas se han convertido en el ícono del turismo 

contemporáneo (Roca y Villares, 2014). La industria del turismo juega un papel 

importante en la promoción del desarrollo social y económico de las comunidades 

destino; estas basan su dinámica en la recepción de flujos masivos de turistas y en 

la explotación de la costa y del clima como ventajas. Además se caracterizan por 

una elevada estacionalidad, una evidente dependencia hacia mercados emisores 

concretos, y por el uso de estrategias para incrementar la competitividad y afianzar 

este modelo como generador de crecimiento económico y de empleos (Ivars y Vera-

Rebollo, 2021). 

Se ha desarrollado un debate alrededor de la sostenibilidad a largo plazo de 

este modelo ya debilitado por la saturación de la llegada masiva de turistas; que lo 

sitúa, desde un punto de vista teórico, ante un declive irreversible. Sin embargo, tal 

como plantean Ivars y Vera-Rebollo (2021), el análisis de casos muestra que esta 

caída no se ha generado, aunque los márgenes de beneficio del modelo son cada 

vez más reducidos en el marco de una competencia global basada esencialmente 

en el factor precio (López et al., 2022). 

La alta dependencia hacia los recursos naturales que aprovechan como 

atractivos, y las modificaciones provocadas a los ecosistemas costeros, acentúan 

la vulnerabilidad y riesgos de este tipo de destinos (Chávez et al., 2021), haciendo 

del turismo de sol y playa una actividad susceptible a los efectos de muchos 

elementos, como la reciente contingencia sanitaria por covid-19 o la llegada atípica 
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de sargazo a las costas del Caribe mexicano que sucede desde el 2014 (Fraga y 

Robledo, 2022; García-Milán et al., 2021; Robledo et al., 2021; Rodríguez et al., 

2016). 

Hace más de una década, en el 2011, se registró en Barbados la primera 

llegada atípica (Martínez-González, 2019) y a partir del 2014 se han presentado, de 

forma considerable, más llegadas irregulares a lo largo y ancho de las playas del 

Caribe (Aguirre, 2019), poniendo en duda el concepto de lo atípico. Si bien el 

crecimiento del sargazo en 2015 fue desmedido en comparación con la presencia 

previa, los reportes del 2018 en todas las costas del Caribe superaron los registros 

históricos, particularmente para los meses de agosto y septiembre (Uribe-Martínez 

et al., 2019). 

La contribución del estado de Quintana Roo al sector turístico es importante: 

en 2016, el estado captó el 33.6% del total de divisas que ingresaron al país por 

concepto de turismo (SEDETUR, 2017); mientras que en 2019, el 43.2% de los 

ingresos nacionales del sector se generó en los destinos del mar Caribe 

(SECTUR/DATATUR, 2020). 

En el turismo, la contribución económica está vinculada principalmente al 

gasto y a la generación de puestos de trabajo; esto significa que los ingresos y los 

gastos generados afectan o contribuyen a la estabilidad económica, que está 

asociada a la creación o reducción de puestos de trabajo turísticos (López y 

Segrado, 2019). 

Para tener una idea de la derrama económica que deja el turismo en Tulum, 

una investigación del 2019 de López y Segrado encontró que los turistas gastaban 
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en promedio $1,632 MXN (88 USA dólares), en su visita al Parque Nacional, que 

incluye la zona arqueológica y las playas públicas, con una estancia media de diez 

horas. 

Los beneficios económicos son la principal razón por la que el municipio de 

Tulum, y en general el estado de Quintana Roo, están interesados en impulsar y 

mantener el turismo. Se entiende entonces, la preocupación por parte de los actores 

involucrados hacia las consecuencias que trae consigo el arribo masivo de sargazo 

a las playas de Quintana Roo.  

La llegada masiva de sargazo a las playas se origina por los 

desprendimientos de una profusa y apretada colección de algas agrupadas en una 

formación llamada Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, que se extiende casi 

9000 km desde el occidente del continente africano hasta el este de Brasil (Wang 

et al., 2019). 

En un principio el origen de estas arribazones era desconocido, una de las 

hipótesis era que el mar de los Sargazos se había desplazado al sur por el 

calentamiento global o que su proliferación se debía a un exceso de nutrientes a 

causa de las grandes cantidades de materia orgánica vertidas al mar (Uribe-

Martínez et al., 2019). Hoy se sabe que las causas son multifactoriales y que estas 

manchas de sargazo pelágico o flotante siguen una corriente marina que circula por 

latitudes tropicales desde las costas del Atlántico oriental, frente a África occidental 

y la desembocadura del río Congo, para después pasar por las costas del noreste 

de Brasil, frente a la desembocadura del río Amazonas y girar rumbo al norte para 

llegar al mar Caribe y el Golfo de México (Aguirre Muñoz, 2019). 
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La evidencia indica que esta corriente continua presenta condiciones 

favorables para la proliferación extraordinaria del alga, tales como la presencia del 

polvo del Sahara, los fertilizantes químicos vertidos al mar por los agroindustriales 

que desforestan la Amazonia o el agua residual no tratada que los municipios 

mexicanos de la Riviera maya depositan directamente en los mantos freáticos o 

incluso en el mar (Martínez-González, 2019). 

Este panorama no debe llevar a ignorar que el sargazo constituye un 

elemento importante en el ecosistema. Pertenece al grupo de algas cafés o pardas 

(Phaeophyta) que habitan en los mares de todo el mundo. El subgrupo de sargazo 

pelágico (el que flota de manera libre en el océano) se compone de dos especies: 

Sargassum natans y S. fluitans, siendo el primero el más abundante en las aguas 

del Atlántico. La reproducción de las dos especies es por fragmentación vegetativa 

y, debido a que sus necesidades de nitrógeno y fósforo son mínimas, encuentra 

oportunidades de crecimiento en aguas ligeramente enriquecidas como zonas 

frontales o plumas de ríos. El sargazo pelágico por lo general circula a lo largo de la 

zona semi templada y tropical del Atlántico, incluyendo el mar Caribe y el Golfo de 

México y particularmente en una porción conocida como el mar de los Sargazos 

(Uribe-Martínez et al., 2019). 

Se agrupa en formaciones que se conocen en español como balsas o 

mantos. En estas formaciones se pueden encontrar decenas de especies de peces 

en fases desde larval hasta adultos, crías y pequeños juveniles de tortugas marinas 

de distintas especies, así como invertebrados y crustáceos, entre otros. El sargazo 

arriba de forma natural a todas las playas tropicales y semi templadas del Atlántico 
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(Gower y King, 2011). Su presencia en la costa provee alimento y nutrientes a los 

componentes de los ecosistemas costeros y suministra hábitat y recursos directos 

a los organismos intermareales, quienes son sustento para aves y otros carroñeros. 

Posteriormente, el sargazo en descomposición se incorpora a los sedimentos 

costeros, abasteciendo de nutrientes a la vegetación de duna y promoviendo la 

estabilización de las playas (Williams y Feagin, 2010). 

Aunque en condiciones naturales el sargazo constituye un importante 

ecosistema pelágico, su afluencia atípica se ha convertido en un factor de estrés, 

tanto para los actores sociales involucrados como para los ecosistemas costeros, 

que ya de por sí sufren las consecuencias de acciones antropogénicas (Uribe-

Martínez et al., 2019). Aldana-Aranda et al. (2020) señalan que los efectos de los 

recales masivos de sargazo que más preocupan a los pobladores locales pueden 

agruparse en cuatro tipos de impactos: 1) socioambientales; 2) ambientales; 3) 

sociales, y 4) económicos; siendo algunos de los más relevantes la afectación 

estética del paisaje, los riesgos para la salud, la contaminación de mantos acuíferos, 

las emisiones de gases, las pérdidas económicas por cancelaciones de viajes y por 

lo tanto pérdida de empleos, así como el incremento de la vulnerabilidad y el alto 

nivel de incertidumbre en torno al fenómeno. 

Actualmente la utilización de conceptos y herramientas de forma 

transdisciplinar ofrece nuevas estructuras para encarar temáticas complejas como 

esta, desde perspectivas teóricas integrales y sistémicas. Uno de estos conceptos 

es el de resiliencia, cuyas acepciones originales se ubican en la ingeniería y la 

ecología (Roca y Villares, 2014). 
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El concepto de resiliencia se ha desarrollado ampliamente en la investigación 

sobre los sistemas socio-ecológicos (SSE), adquiriendo también una creciente 

importancia en el complejo debate alrededor del desarrollo turístico (Ivars y Vera-

Rebollo, 2021). La resiliencia se vincula al turismo como sistema complejo, 

atendiendo a su grado de estabilidad y dinámicas de cambio, así como a su 

vulnerabilidad y capacidad de adaptación (Hall et al., 2017). 

Las capacidades de planificación, adaptación y transformación son factores 

clave que conforman las características de los sistemas socio-ecológicos (Grafton 

et al., 2019). El concepto sistemas socio-ecológicos se refiere al conjunto de 

interacciones entre la esfera humana y el medio ambiente que se desarrollan en 

espacios territoriales delimitados. El marco de los SSE permite reconocer el alto 

nivel de dependencia que la sociedad tiene de los ecosistemas y la necesidad de 

abordar las problemáticas que surgen de la relación entre el entorno social y el 

entorno ecológico. Siendo la resiliencia uno de los principales factores que permite 

caracterizar estos sistemas (Azócar, 2018). 

La popularización de este enfoque es reflejo de la conexión y la combinación 

de las ciencias sociales, la ecología, y otras disciplinas relacionadas. Teniendo 

como principal reto en la aplicación práctica de este pensamiento el “localizar el 

modelo teórico en el mundo real" (Liang y Li, 2020). Por lo tanto, un marco de 

resiliencia centrado en el enfoque de los SSE, junto con el análisis empírico resulta 

útil para explorar la capacidad del sistema de adaptarse a los cambios o presiones 

ambientales, como lo son los recales atípicos de sargazo a las costas de Tulum.   
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2. Planteamiento del Problema 

La llegada excesiva de sargazo es un suceso de índole ecológico pero que 

impacta también a las esferas económica, política y social. Los antecedentes 

permiten reflexionar sobre la dinámica de este fenómeno natural de alcance 

mundial, pero con impactos locales muy definidos, que después de casi ocho años 

sigue sorprendiendo a locales y turistas.  

Estudios exploratorios del fenómeno que, desde una perspectiva social, 

prioricen el papel de los actores y de la agencia humana son necesarios para definir 

caminos y cursos de acción que sean efectivos y prácticos. 

2.1 Preguntas de Investigación 

Desde el enfoque teórico de la resiliencia social y ante la naturaleza del 

evento sargazo y las interrogantes constantes en torno a si los diversos actores 

sociales afectados deberían acostumbrarse al fenómeno o reestructurar la 

cotidianeidad en la que actualmente están inmersos, en la presente investigación 

se plantearon las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cuál es la percepción de los habitantes de Tulum ante las 

afectaciones por la llegada de grandes cantidades de sargazo a la 

región? 

2. ¿Cuál es la perspectiva de los habitantes sobre las respuestas, 

aprendizajes y adaptaciones del destino turístico ante el impacto del 

sargazo en la región y particularmente en Tulum? 

3. ¿Cuáles son los factores que promueven y/o disminuyen la resiliencia 

social de Tulum como destino turístico? 
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2.2 Objetivos 

A partir de este planteamiento la investigación se centró en los siguientes 

objetivos: 

Objetivo General 

Explicar la resiliencia social ante la llegada de sargazo, a partir de las 

respuestas, aprendizajes y adaptaciones del destino turístico de Tulum, en el Caribe 

mexicano. 

Objetivos Específicos 

1) Conocer la percepción social respecto a los impactos del evento 

sargazo en la región.  

2) Conocer desde la perspectiva social las respuestas, aprendizajes y 

adaptaciones del destino turístico ante el impacto del sargazo. 

3) Identificar los factores que promueven y/o disminuyen la resiliencia de 

la comunidad turística de Tulum, en torno a la llegada de sargazo a las 

playas. 
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3. Metodología 

Al ser la resiliencia un proceso integral que está en continua evolución, un 

enfoque cualitativo permitió observar de manera directa el comportamiento 

resiliente en una comunidad turística como Tulum (Chontasi y Ortega, 2020). Por lo 

tanto, se realizó un estudio de caso de carácter descriptivo y reflexivo-exploratorio, 

el cuál es apropiado para indagar sobre fenómenos contemporáneos en su entorno 

real, identificar y describir los distintos factores que ejercen influencia en el 

fenómeno estudiado, y conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el 

marco teórico y la realidad (Martínez, 2006). 

3.1 Operacionalización y Análisis de la Resiliencia 

El análisis de la resiliencia se basa en la investigación de los sistemas 

adaptativos complejos y ofrece una forma alternativa de pensar y practicar la gestión 

de los recursos naturales. Esto implica el entendimiento de las características del 

contexto, es decir del lugar, los problemas y las personas involucradas; este modelo 

conceptual constituye la base del análisis (Resilience Alliance, 2010). 

Para esto es importante definir el aspecto de la resiliencia a explorar. La 

resiliencia específica se refiere a la resiliencia frente a una perturbación o 

acontecimiento específico, es decir una resiliencia "de qué, ante qué" e implica la 

identificación de un efecto umbral concreto. Por otra parte, la resiliencia "general" 

no tiene en cuenta ningún tipo concreto de perturbación ni ningún aspecto particular 

del sistema que pueda verse afectado (González-Quintero y Avila-Foucat, 2019). 
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La resiliencia específica explora las variables de control (a menudo de cambio 

lento) que pueden tener efectos de umbral, que conducen a cambios indeseables y 

tal vez irreversibles del estado del sistema, que también se denominan cambios de 

régimen. Y al evaluarla, cuestionamos cómo responderán estas variables a 

determinados tipos de choques y perturbaciones y qué atributos del sistema pueden 

mejorarse para evitar que se superen determinados umbrales (González-Quintero 

y Avila-Foucat, 2019). 

Este trabajo se centró en un aspecto específico de la resiliencia del sistema 

socio-ecológico de Tulum: las adaptaciones ante la llegada de sargazo a sus costas. 

Lo que implicó no perder de vista la resiliencia general, en términos de contexto de 

ciudad creciente con usos diversificados de recursos naturales en el sistema 

turístico. 

3.2 Definición del Sistema Focal: ¿Resiliencia de qué? 

 El primer paso para realizar el análisis fue definir los límites socio-ecológicos 

del sistema a evaluar. Estos límites, tanto espaciales como temporales, comprenden 

lo que se denomina el sistema focal. No hay una forma perfecta de establecer los 

límites, pero lo primero para definirlos es identificar los principales temas de interés 

para una evaluación. En muchos casos estos temas son evidentes y constituyen la 

motivación principal para realizar un estudio de la resiliencia (Salgado, 2005). Así 

en este trabajo el sistema focal estudiado, fue la comunidad turística costera de 

Tulum, Quintana Roo a escala destino, ya que como menciona Sharpley (2012), es 

a esta escala donde la actividad turística hace eco en la economía y en el bienestar 
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de la comunidad local. La escala temporal comprende el período de arribazones 

masivas de sargazo, que abarca desde el 2015 hasta el 2021.  

3.3 Perturbaciones, Trastornos e Incertidumbre: ¿Resiliencia ante qué? 

Las perturbaciones, los trastornos del sistema y la incertidumbre que surge 

alrededor del momento y la magnitud de los acontecimientos, representan desafíos 

para la gestión de los SSE y el suministro de los servicios ecosistémicos. Una 

perturbación se define como cualquier cosa que cause un trastorno en un sistema; 

existen varias formas de caracterizar las perturbaciones, por ejemplo la frecuencia 

con que ocurren, la duración que tienen, la gravedad de sus efectos y su 

previsibilidad (Resilience Alliance, 2010).  

Así, una perturbación que se produce como un evento específico en el tiempo 

se denomina “shock", mientras que una presión más gradual o acumulativa sobre 

un sistema se denomina "estresor" (González-Quintero y Avila-Foucat, 2019). 

Ambos tipos de perturbaciones pueden formar parte de la variabilidad natural de un 

sistema socio-ecológico. 

El definir la perturbación o perturbaciones que representan una preocupación 

para el sistema focal, e identificar si se trata de un “shock” o un “estresor” es el 

siguiente paso en el análisis de la resiliencia (Resilience Alliance, 2010). Así en este 

estudio la perturbación ante la cual se estudiará la resiliencia son las arribazones 

masivas de sargazo a las costas de la comunidad, perturbación que en sus inicios 

se caracterizó como un “shock”, pero que ante la persistencia del fenómeno podría 

ser clasificada ahora como un “estresor” debido a la presión constante que ejerce 

sobre el sistema. Además, ante está perturbación existe cierto grado de 
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incertidumbre ya que aunque las temporadas de recales han sido identificadas, la 

magnitud de cada evento es desconocida, por lo tanto sus efectos pueden variar 

grandemente. 

3.4 Componentes Clave del Sistema: Las Variables 

Como menciona la Resilience Alliance (2010), a lo largo del análisis es 

indispensable afrontar la complejidad identificando las variables clave y 

simplificando el modelo del sistema para aportar claridad a la evaluación y a las 

acciones posteriores. Así una vez delimitado el sistema focal y haber identificado 

las perturbaciones que afectan el sistema, es necesario identificar los componentes 

clave del sistema socio-ecológico que son relevantes para éste. La identificación de 

estos componentes clave debe incluir los factores sociales (económicos, políticos y 

culturales) y ecológicos (Resilience Alliance, 2010). Algunas variables claves para 

comprender el sistema serían la dependencia hacia el recurso costero, la 

diversificación económica de la comunidad, la diversidad de oferta turística, la 

autoorganización de los grupos de actores, los liderazgos, los aprendizajes 

adquiridos, la confianza y las agencias colectivas. En la Figura 1 podemos observar 

un diagrama que esquematiza este proceso de operacionalización de la resiliencia 

para su caracterización.  

3.5 Análisis de la Resiliencia en la Comunidad Turístico-Costera de Tulum 

Como menciona la Resilience Alliance (2010), para entender la capacidad de 

recuperación de un sistema, se requiere describir su estado actual, así como sus 

estados históricos y potenciales futuros, lo que implica un amplio entendimiento del 
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contexto. Entonces el primer paso fue la exploración de las características de Tulum 

y de los factores que promueven la resiliencia presentes en la comunidad. Para ello 

se usó una técnica propia de la investigación cualitativa: la observación no intrusiva 

(Mendoza, 1994).  

Figura 1. Pasos metodológicos para medir la resiliencia en sistemas socio-ecológicos 

 

Nota. En el diagrama se muestra el proceso para el análisis de la resiliencia dependiendo 

del enfoque general o específico, haciendo énfasis en la evaluación de la resiliencia 

específica. Adaptado de González-Quintero y Ávila-Foucat (2019). 

En la mayoría de las investigaciones sociales, la primera etapa del trabajo de 

campo comprende un periodo de simplemente observar las acciones de los 

individuos en situaciones cotidianas (Mendoza, 1994). La observación en las 

ciencias sociales engloba todos los procedimientos utilizados para examinar las 

fuentes donde se encuentran los hechos, así como para obtener datos y registrarlos 

con el fin de que nos faciliten el conocimiento de la realidad (Álvarez-Gayou, 2003). 
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El objetivo del uso de esta técnica fue poder percibir el contexto, la realidad social y 

el día a día de los actores clave ante el fenómeno del sargazo en Tulum. 

Los criterios para realizar la observación no intrusiva contemplaron el 

seguimiento de ciertos grupos de actores sociales tales como cooperativas turísticas 

y prestadores de servicios turísticos independientes; las playas públicas como eje 

central de la observación, pero se incluyeron también otros escenarios importantes 

para la vida turística y pública de la comunidad como parques, el centro de la ciudad 

y la zona arqueológica. En todo momento la observación fue permitida por los 

interlocutores de cada situación particular y se procuró no incomodarlos. 

Dada la necesidad de conocer de forma general las respuestas del destino 

ante las llegadas de sargazo, y de analizar los factores que promueven o 

disminuyen la resiliencia de Tulum ante estas, se aplicaron una serie de entrevistas 

semiestructuradas a distintos miembros de la comunidad. Una entrevista se define 

como un proceso comunicativo, a través del cual se obtiene información de una 

persona, la cual está inmersa en el conjunto de representaciones asociadas a los 

acontecimientos vividos por ella (Tonon, 2008).  

El término “entrevista semiestructurada” se refiere a la obtención de 

información y datos de los interlocutores participantes a partir de un conjunto de 

preguntas abiertas que tienen un orden específico, en las que el entrevistador puede 

añadir preguntas para aclarar conceptos o profundizar en el conocimiento de 

algunos temas (Hernández et al., 2010).  

Este tipo de entrevista es de carácter conversacional y se recomienda para  

no oprimir a las y los interlocutores, ya que genera un ámbito coloquial que facilita  
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la comunicación entre quienes interactúan (Ozonas y Pérez, 2005). 

La estructura de estas entrevistas parte del rediseño de una encuesta 

enviada por un proyecto de la Universidad de La Laguna, Tenerife, España  bajo la 

Fundación Ramón Areces titulado “Shock ambiental y resiliencia. Evaluando el 

papel de las instituciones en los sistemas socio-ecológicos y económicos ante la 

incertidumbre” liderado por Modino de la Cruz (CISP17A588), que tuvo como 

objetivo indagar sobre del nivel de recuperación de poblaciones locales en varios 

países ante efectos del cambio climático. El instrumento se adapto al tema del 

sargazo como caso especial dentro del proyecto, y se robusteció con la experiencia 

de la zona del Caribe de la Dra. Fraga, principalmente en la zona de Tulum como 

destino específico de turismo de naturaleza, cultural y recreativo. 

De esta manera, la encuesta ajustada y diseñada entre el proyecto de ULL y 

Cinvestav Mérida (Apéndice A) fue aplicada entre septiembre y noviembre de 2021 

a un universo de 30 personas (n=30) y abarca tres ejes principales: 1) perfil del 

entrevistado, 2) percepciones sobre el fenómeno de recales atípicos de sargazo a 

las playas de la comunidad y sus efectos e impactos; y 3) respuestas de 

afrontamiento y resiliencia percibida con respecto a este fenómeno, como se aprecia 

en la Figura 2. 

Los criterios utilizados para la aplicación de las entrevistas fueron: 1) la 

persona entrevistada debía ser mayor de edad y 2) debía radicar o laborar en Tulum 

desde hace al menos dos años. El muestreo se hizo por conveniencia, recorriendo 

puntos de interés para observación en la comunidad. Se solicitó a las y los 

interlocutores su consentimiento tanto para realizar la entrevista como para 
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grabarla, al igual que se les indicó que si no se sentían cómodos podían reservarse 

datos e información. 

Figura 2. Ejes que aborda la encuesta, principal instrumento metodológico 

 

Nota. El cuadro describe los ejes, las categorías y las variables del cuestionario aplicado 

en Tulum y diseñado en colaboración con la Universidad de la Laguna (ULL).  

El análisis del contenido cualitativo se realizó con el programa Microsoft Excel 

versión 16.16.27, mediante el uso de tablas dinámicas que permitieron la 

codificación y categorización de los datos, para posteriormente realizar las 

inferencias objetivas a partir de la información de las entrevistas. 

A partir de este proceso de categorización y rastreo de información, fue 

posible incluir narrativas de cada persona entrevistada y distinguir ejes 

conceptuales que forman parte del marco teórico. La información reunida permitió 
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abstraer transformaciones e impactos del sargazo en términos de percepción social. 

La constante lectura y revisión fue fundamental para comprender distintas 

perspectivas de los actores de Tulum y no perder el hilo conductor de la 

investigación sobre la resiliencia social. 
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4. Marco Teórico: Comprendiendo y Sintetizando la Resiliencia Social y los 

Sistemas Socio-Ecológicos 

Por lo general, las investigaciones sobre resiliencia suelen asumir una óptica 

holística centrada principalmente en cómo es que los sistemas reaccionan ante el 

cambio, con el fin de entender como las comunidades pueden enfrentar mejor los 

impactos y adaptarse a los cambios a largo plazo (Walker et al., 2006). 

La física define resiliencia como la capacidad de un material de absorber y 

almacenar una determinada cantidad de energía sin romperse y recuperando 

posteriormente su forma original. En Ecología, el concepto fue introducido por 

Holling en 1973 para explicar las dinámicas no lineales de los sistemas naturales a 

través de los cuales estos se autoorganizan y alcanzan un nuevo estado de 

equilibrio frente a las perturbaciones y los cambios (Calvente, 2007; Holling, 1973; 

Roca y Villares, 2014).  

Posteriormente, desde una perspectiva más integral el concepto se trasladó 

a las cuestiones más sociales de la gestión de recursos naturales. Es a finales de 

la década de los 90 que se comienza a hablar de resiliencia socio-ecológica 

considerando las interrelaciones entre aspectos sociales y ambientales (Roca y 

Villares, 2014). La resiliencia socio-ecológica se define como la capacidad que tiene 

un SSE, sujeto a algún tipo de estrés (no necesariamente negativo), de regenerarse 

a sí mismo sin alterar sustancialmente su forma y funciones (Escalera y Ruiz, 2011). 

Así, el marco para una evaluación de la resiliencia se erige alrededor del 

concepto de sistema socio-ecológico (Resilience Alliance, 2010), el cual reconoce 

explícitamente que los componentes sociales y ecológicos están estrechamente 
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conectados y que, por tanto, el delineamiento de sus fronteras y la delimitación 

exclusiva de un ecosistema o de un sistema social, resulta artificial y arbitrario, 

planteándose como un marco integrador para el estudio de la realidad (Berkes y 

Folke, 1998). 

El enfoque de los sistemas socio-ecológicos entiende a estos como un 

entramado de relaciones en torno a recursos que son necesarios para la vida 

humana, donde interactúan variables sociales y ambientales (Ostrom, 2009). Por 

este motivo, no se trata solamente de un sistema que se estructura en torno a un 

problema ecológico, sino que considera también sistemas sociales humanos que 

interactúan en un espacio determinado, tomando en cuenta sus relaciones, 

interacciones y retroalimentaciones (Farhad, 2016). 

Las interacciones que se dan entre sistemas sociales y sistemas ecológicos 

ocurren por diversas vías, por lo que la gama de SSE es bastante amplia, siendo 

que casi cualquier sistema es susceptible de ser redefinido como sistema socio-

ecológico. El contenido de estas interacciones puede ser de distinta naturaleza: 

puede tratarse de relaciones materiales, como los flujos de recursos naturales y 

energéticos; y no materiales, como los flujos de información y conocimiento, la 

confianza, las normas y las acciones públicas. Por esto, en el análisis de un sistema 

socio-ecológico se suelen mezclar observaciones de orden ético, político, 

antropológico, sociológico, económico, tecnológico, biológico y ambiental, entre 

otros (Salas-Zapata et al., 2011). 

Los sistemas socio-ecológicos se componen de múltiples subsistemas y 

variables internas dentro de estos subsistemas en múltiples niveles. En un SSE 
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complejo, subsistemas como un sistema de recursos, unidades de recursos, 

usuarios y sistemas de gobernanza son relativamente separables, pero interactúan 

para producir resultados a nivel del SSE, que a su vez se retroalimentan para afectar 

a estos subsistemas y sus componentes, así como a otros SSE más grandes o más 

pequeños (Ostrom, 2009). 

Bajo esta perspectiva, el SSE global se integra de redes de sistemas socio-

ecológicos a escala regional y estos a su vez de sistemas socio-ecológicos locales, 

lo que conforma una estructura anidada de subsistemas donde las interrelaciones 

en los SSE se dan tanto verticalmente (entre escalas) como horizontalmente entre 

las esferas ecológica y social (Castillo-Villanueva y Velázquez-Torres, 2015). 

4.1 Dinámicas y Propiedades de los Sistemas Socio-Ecológicos 

Aunque los componentes sociales y ecológicos de los sistemas sean 

identificables, separarlos con fines analíticos o prácticos no es una tarea fácil. Ante 

esto, Walker et al. (2006) reconocen algunas dinámicas y propiedades para 

observar y comprender los SSE, estas son: el ciclo adaptativo, panarquía, 

resiliencia, adaptabilidad y transformabilidad 1 . Los dos primeros describen la 

dinámica de los sistemas dentro y entre escalas, mientras que los tres últimos son 

las propiedades de los sistemas socio-ecológicos que determinan dicha dinámica. 

Los SSE tienen estructuras y funciones que abarcan una amplia gama de  

                                            

1 Walker et al. (2006) utilizan el término “Transformability”, y varios autores lo traducen 

al español como transformabilidad, refiriéndose justo a la cualidad de un sistema de 

transformarse. 
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escalas espaciales y temporales. Las estructuras y los procesos se relacionan a 

través de las escalas, basándose en las interacciones entre las estructuras y los 

procesos lentos y amplios, así como entre los rápidos y pequeños (Walker et al., 

2006). La observación del ciclo adaptativo constituye un intento de capturar las 

propiedades no lineales de los sistemas socio-ecológicos, sin embargo, se limita al 

comportamiento en una escala determinada, excluyendo las interacciones entre 

diferentes escalas (Castillo-Villanueva y Velázquez-Torres, 2015). 

La segunda dinámica de los SSE hace referencia a como los elementos de 

los sistemas se anidan unos con otros a través de escalas espacio-temporales 

(Calvente, 2007). Estas interacciones pueden caracterizarse como jerárquicas o 

relaciones panárquicas. Las jerárquicas se presentan cuando los rasgos lentos y 

amplios restringen y dan forma a los pequeños y rápidos, las relaciones panárquicas 

sugieren que se producen interacciones tanto descendentes como ascendentes 

(Walker et al., 2006). 

Tal como mencionan Castillo-Villanueva y Velázquez-Torres (2015), la 

panarquía postula que los sistemas socio-ecológicos operan en múltiples escalas 

geográficas y que las retroalimentaciones se dan tanto a nivel intra como inter-

escalas. Esto significa que la dinámica de un sistema a una escala concreta de 

interés, es decir, la escala focal, no puede entenderse sin tener en cuenta la 

dinámica y las influencias a escala cruzada de los procesos de las escalas 

superiores e inferiores, de este modo la interacción entre los ciclos en una panarquía 

combina aprendizaje con continuidad (Walker et al., 2006). 
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Walker et al. (2006) definen resiliencia como la capacidad de un sistema de 

sufrir perturbaciones conservando esencialmente la misma función, estructura, 

retroalimentación y, por tanto, identidad. Así, la resiliencia es la cantidad de 

perturbaciones que un sistema puede absorber sin pasar a un régimen alternativo. 

Los SSE presentan umbrales que, cuando se superan, dan lugar a cambios en la 

retroalimentación del sistema que conducen a cambios en la función y la estructura.  

El cambio de régimen en los SSE puede ser reversible, irreversible o 

efectivamente irreversible (no reversible en escalas de tiempo de interés para la 

sociedad). Cuanto más resiliente sea un sistema, mayor será la perturbación que 

pueda absorber sin pasar a un régimen alternativo. Estos regímenes alternativos 

pueden tener implicaciones significativamente diferentes para la sociedad y, por 

tanto, desde un punto de vista puramente humano, pueden considerarse deseables 

o indeseables. Algunos regímenes del sistema pueden ser considerados deseables 

por un segmento de la sociedad e indeseables por otro (Walker et al., 2006). 

A esa capacidad de los actores de un sistema para gestionar la resiliencia se 

le conoce como adaptabilidad. Los sistemas adaptativos complejos se caracterizan 

generalmente por la auto organización a nivel de sistema, sin embargo, los seres 

humanos son los únicos que tienen la capacidad de previsión y acción deliberada, 

por lo que la auto organización en los sistemas socio-ecológicos complejos es algo 

diferente a la de los sistemas ecológicos o físicos. Es decir, aunque la dinámica y la 

dirección del cambio en los sistemas ecológicos están influidas por individuos y 

grupos intencionados, el sistema en su conjunto no lo está.  
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Dado que las acciones humanas dominan los SSE, la adaptabilidad de dichos 

sistemas depende principalmente de los individuos y grupos que los gestionan. Sus 

acciones influyen en la resiliencia, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, y es 

precisamente su capacidad para gestionar la resiliencia con intención lo que 

determina si pueden evitar con éxito el paso a un régimen de sistema indeseable o 

si consiguen pasar a uno deseable (Walker et al., 2006). 

Cuando la perturbación es tal que el sistema existente es insostenible, es 

necesario crear un sistema fundamentalmente nuevo, esto es la capacidad de 

transformarse o transformabilidad. Los sistemas socio-ecológicos pueden a veces 

quedar atrapados en regímenes muy resistentes pero indeseables en los que la 

adaptación no es una opción. Para salir de estos regímenes puede ser necesario 

que se produzcan grandes perturbaciones externas o reformas internas para 

provocar el cambio. La transformación de un SSE puede ser una respuesta al 

reconocimiento del fracaso de las políticas y acciones anteriores, desencadenada 

por una crisis de recursos o impulsada por cambios en los valores sociales (Walker 

et al., 2006). 

Al considerar los procesos de cambio en los SSE es importante distinguir 

entre adaptación y transformación. En la adaptación el sistema mantiene su 

estructura, aunque se den alteraciones en las relaciones de la sociedad con la 

esfera ecológica, mientras que en la transformación estas alteraciones están 

siempre acompañadas de modificaciones a las estructuras sociales (Raskin, 2014). 

4.2 La Resiliencia como Herramienta Analítica  

La resiliencia ha pasado de ser un simple concepto, a convertirse en una 
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herramienta metodológica de análisis, brindando un enfoque de estudio de la 

sostenibilidad mediante la capacidad adaptativa. La importancia de su uso como 

herramienta analítica radica en el hecho de que comprende el fuerte vínculo entre 

humanos y naturaleza, al ser generadora de capacidades adaptativas (Chontasi et 

al., 2021). 

Se puede entender la resiliencia como el valor explicativo de las prácticas 

humanas en el ambiente, abarcando también comportamientos más amplios de los 

elementos del SSE, permitiendo puntualizar como la flexibilidad de sus relaciones 

enfrenta los momentos de cambio (Chontasi y Ortega, 2020). Entonces, la 

resiliencia se asocia a la capacidad que tienen las comunidades para alcanzar un 

estado de normalidad tras la vivencia de una crisis que ha alterado el equilibrio 

existente, cambiando y adaptándose a nuevas circunstancias (Ivars y Vera-Rebollo, 

2021). 

Esta perspectiva es cada vez más usada para entender las dinámicas de los 

sistemas socio-ecológicos, por lo que ha surgido la necesidad de identificar factores 

abstractos que sean útiles para estimar cuando una práctica es resiliente en sí 

misma. Ante esto Chontasi y Ortega (2020) elaboraron una tabla (Tabla 1), a partir 

de información de Berkes y Seixas, (2005), en la que exponen los factores que 

encontraron relevantes al ser promotores de aumento o disminución de la resiliencia 

en un sistema socio-ecológico. La identificación de estos factores sumado a la tarea 

de conocer de forma clara el proceso histórico y sociopolítico de la comunidad 

puede ayudar a entender mejor la dinámica del sistema. 
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Tabla 1. Factores que aumentan/disminuyen la resiliencia en los sistemas socio-

ecológicos 

Factores que aumentan la resiliencia Factores que disminuyen la resiliencia 

Instituciones fuertes: Desarrollo de 

aspiraciones, valores e ideales comunes 

sobre la base del poder ciudadano y la 

equidad. 

Frágil institucionalidad: Pérdida de 

autoridad tradicional e incapacidad del 

gobierno en sus funciones de regular, 

evaluar y controlar conducen al colapso. 

Interacción y comunicación a escala 

cruzada: Fuerzas de gobernanza 

extremadamente conectadas para interferir 

con instituciones externas o más grandes, 

particularmente cuando se trata de problemas 

socio-ecológicos. 

Brechas socioeconómicas: La inequidad y 

la riqueza cosmopolita coexiste con la 

pobreza. 

Espacio político para la experimentación: 

Desarrollo de escenarios para las expresiones 

policéntricas a diferente nivel. 

Gobernanza limitada: No considerar las 

vulnerabilidades dentro de la aplicación y 

depender de jerarquías artificiales 

Gestión del capital: Invertir o intercambiar 

capitales territoriales y priorizar el capital del 

conocimiento. 

Mala concepción del cambio tecnológico: 

Empleo inadecuado de recursos técnicos y 

subutilización de la tecnología. 

Uso del conocimiento ecológico como 

fuente de memoria y novedad: Actuación 

precavida ante vulnerabilidades y orientación 

hacia prácticas no solo económicas. 

Desconocer relaciones complejas: 

Minimizar la interdependencia de los actores 

y aislar relaciones negativas. 

Fuente: Chontasi y Ortega (2020) a partir de información de Berkes y Seixas (2005). 

Toda entidad tiene un grado de vulnerabilidad y uno de resiliencia (Castillo-

Villanueva y Velázquez-Torres, 2015). Una comunidad robustece su resiliencia 

cuando relaciona los elementos de sistema en forma de red dinámica, ya que 

carecer de relaciones interdependientes significa dar paso para que la perturbación 

forme brechas de vulnerabilidad irreversibles, lo que conduciría al sistema a un 

estado indeseable o al colapso de su configuración (Chontasi y Ortega, 2020). 
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Es necesario comprender las prácticas sociales de cualquier sistema socio- 

ecológico para determinar si estas aumentan o restringen la capacidad resiliente del 

sistema (Chontasi y Ortega, 2020). Para esto, es fundamental tomar en cuenta a los 

agentes sociales desde el punto de vista de sus conocimientos, costumbres, normas 

y relaciones (Castillo-Villanueva y Velázquez-Torres, 2015). 

El enfoque de resiliencia en los sistemas socio-ecológicos, supone imposible 

el analizar una sola relación causal con respecto a un fenómeno, dado que es 

importante buscar y comprender múltiples causas que están, al menos de manera 

parcial, vinculadas unas con otras. Por eso el analizar la resiliencia de un SSE 

conlleva ir más allá de los reduccionismos para reconocer cómo un sistema se 

comporta como un todo (Calderón-Contreras y Baggio, 2017), al mismo tiempo 

implica ir más allá de los dualismos que fragmentan nuestra comprensión de los 

fenómenos socio-ecológicos. 

4.3 Las Fuentes Sociales de Resiliencia y la Capacidad Social para la 

Organización de los Sistemas 

La capacidad de adaptarse es un componente importante de la resiliencia en 

un sistema socio-ecológico. Las fuentes sociales de resiliencia, como el capital 

social (que incluye la confianza y las redes sociales) y la memoria social (que implica 

la experiencia para hacer frente al cambio), son esenciales para esta capacidad 

(Folke et al., 2005). 

La gestión de la resiliencia requiere la capacidad de observar e interpretar los 

procesos y variables esenciales de la dinámica de los sistemas socio-ecológicos, 

para desarrollar la capacidad social de responder a la retroalimentación y al cambio 
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ambiental. Los procesos que generan el aprendizaje, el significado, el conocimiento 

y la experiencia de la dinámica de los ecosistemas expresados en la práctica de la 

gestión, forman parte de la capacidad social de responder al cambio ambiental 

(Folke et al., 2005). 

Abordar cómo responden las personas a los periodos de cambio y cómo se 

reorganiza la sociedad tras estos, es para Folke et al. (2005) uno de los aspectos 

menos abordados en la gestión de recursos y en las investigaciones científicas. 

Esquematizando varios estudios de casos, estos autores identificaron cuatro 

factores críticos que interactúan a través de escalas temporales y espaciales y que 

son necesarios para tratar la dinámica socio-ecológica durante períodos de cambio 

y reorganización rápidos: 

1. Aprender a vivir con el cambio y la incertidumbre. 

2. Combinar diferentes tipos de conocimiento para el aprendizaje. 

3. Crear oportunidades para la autoorganización hacia la resiliencia socio-

ecológica. 

4. Alimentar las fuentes de resiliencia para la renovación y la reorganización. 

Una memoria colectiva de experiencias proporciona un contexto para las 

respuestas sociales y ayuda al sistema socio-ecológico a prepararse para el cambio. 

La memoria social parece desempeñar un papel importante en el proceso adaptativo 

y las redes sociales pueden ser mecanismos clave para recurrir a la memoria social 

en momentos críticos y mejorar el flujo de información y la colaboración entre 

escalas (Folke et al., 2005). 
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Así, se hace evidente el importante papel que los diferentes agentes/actores o 

grupos de actores desempeñan ante la memoria colectiva, mediante la movilización 

de la red social para hacer frente al cambio y a los acontecimientos inesperados y 

reorganizarse en consecuencia (Guimerà et al., 2005). 

El capital social se centra en las relaciones entre los diversos grupos de actores, 

es decir en los vínculos de unión y de puente entre las personas de las redes 

sociales. Esto se corresponde con la capacidad de los actores y equipos para 

procesar la información, dar sentido a los datos y conectarlos con un contexto 

empírico, movilizar la memoria social de las experiencias de cambios y respuestas 

pasadas y facilitar respuestas adaptativas e innovadoras (Folke et al., 2005). 

La sorpresa y la crisis parecen crear un espacio para la reorganización, la 

renovación y la novedad, así como proporcionar oportunidades para nuevas formas 

de autoorganización social para la resiliencia. Sin embargo, un sistema socio-

ecológico con bajos niveles de memoria y capital social es vulnerable a los cambios 

y, como consecuencia, puede deteriorarse hasta alcanzar estados no deseados. Es 

necesario reconocer el papel esencial de los individuos en este contexto, ya que sus 

relaciones y redes sociales funcionan como el entramado que une el sistema socio-

ecológico (Folke et al., 2005). 

4.4 Variables que Ayudan a Determinar la Resiliencia de los Sistemas Socio-

Ecológicos 

Como ya se describió anteriormente, los sistemas socio-ecológicos se 

componen de múltiples subsistemas y variables internas dentro de estos 

subsistemas en múltiples niveles. Uno de los principales retos a la hora de 
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diagnosticar por qué algunos sistemas socio-ecológicos son sostenibles y otros se 

colapsan, es la identificación y el análisis de las relaciones entre los múltiples niveles 

de estos complejos sistemas a diferentes escalas espaciales y temporales. La 

comprensión de un conjunto complejo requiere el conocimiento de variables 

específicas y de cómo se relacionan las partes que lo componen (Ostrom, 2009). 

Con la finalidad de tener una mejor comprensión de los sistemas socio-

ecológicos complejos y ante la necesidad de un marco clasificatorio común para 

facilitar los esfuerzos multidisciplinarios, Ostrom (2009) presenta una versión de un 

marco multinivel y anidado para analizar los resultados obtenidos en los SSE. Este 

identifica un conjunto de variables que afectan a la probabilidad de que los usuarios 

emprendan acciones colectivas para autoorganizarse dentro del sistema socio-

ecológico específico. 

La primera variable es el tamaño del sistema de recursos, siendo que un 

tamaño territorial moderado es el que más favorece la autoorganización, en 

contraposición de los territorios muy grandes debido a los elevados costos que esto 

significaría. Por su parte la productividad de un sistema de recursos tiene un efecto 

curvilíneo en la autoorganización de todos los sectores. Si un recurso ya está 

agotado o es aparentemente muy abundante, los usuarios no verán la necesidad de 

gestionar para el futuro, bajo esta premisa Ostrom señala que un SSE precisa cierta 

escasez antes de invertir en la autoorganización. 

Otro factor importante, es que la dinámica del sistema debería ser lo 

suficientemente predecible como para que los usuarios puedan estimar lo que 

ocurriría si establecieran determinados recursos de aprovechamiento o territorios 
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de no entrada. La imprevisibilidad a pequeña escala puede llevar a los usuarios a 

organizarse a mayor escala para aumentar la previsibilidad general.  

Como identificaron Folke et al. (2005), cuando algunos usuarios de cualquier 

tipo de sistema de recursos tienen habilidades empresariales y son respetados 

como líderes locales como resultado de una organización previa para otros fines, la 

autoorganización es más probable.  

Los usuarios de todo tipo de sistemas de recursos que comparten normas 

morales y éticas sobre cómo comportarse en los grupos que forman, que tienen 

normas de reciprocidad bien establecidas y suficiente confianza entre sí para 

mantener los acuerdos, por lo general enfrentan menores costos de transacción 

para llegar a acuerdos y de supervisión. Si a ello se suma la plena autonomía de los 

actores, a nivel de elección colectiva, para elaborar y hacer cumplir sus propias 

reglas, hará que se enfrenten a menores gastos en la defensa de un recurso contra 

la invasión de otros. Ambos factores, al estar presentes facilitarían la 

autoorganización (Folke et al., 2005). 

Cuando los usuarios comparten un conocimiento común de los atributos 

relevantes del SSE, de cómo sus acciones se afectan mutuamente y de las reglas 

utilizadas en otros SSE, percibirán menores costes de organización. En la mayoría 

de los casos de autoorganización exitosos, los usuarios dependen del recurso para 

una parte sustancial de sus medios de vida o le conceden a éste un gran valor, por 

lo que mantener un sistema de autogestión es para ellos algo, que en definitiva 

merece el esfuerzo (Folke et al., 2005). 
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La medición de estas variables es el primer paso para analizar si los usuarios 

de un SSE se autoorganizarían. El análisis de los datos de estas relaciones es un 

reto, porque el impacto de cualquier variable depende de los valores de otras 

variables; y como en la mayoría de los sistemas complejos, las variables interactúan 

de forma no lineal (Ostrom, 2009). Precisamente, el factor humano es clave para 

entender este proceso de la resiliencia social. 

4.5 El Papel de la Agencia Humana en la Resiliencia 

Para Tanner et al., (2015), la agencia humana debe discutirse más a fondo 

en las investigaciones sobre resiliencia. Esta se suele explicar como "la capacidad 

de un individuo para acceder y controlar sus activos" (Quandt, 2018), definición que 

deja a un lado el papel de la agencia colectiva, es decir "las creencias compartidas 

de las personas en su poder colectivo para producir los resultados deseados" 

(Bandura, 2000) cuya influencia en la resiliencia de la comunidad ha quedado 

demostrada (Chen et al., 2020).  

Los valores, las ideologías, la anticipación, la imaginación y las instituciones 

influyen en las acciones humanas, esto significa que las personas tienen la 

capacidad de moldear la trayectoria del cambio por lo que las retroalimentaciones 

en los sistemas sociales y socio-ecológicos son complejas y poco predecibles. En 

otras palabras, los seres humanos no necesariamente son víctimas pasivas de un 

desastre, sino que pueden tomar roles activos ante las crisis (Chen et al., 2020).  

Davidson, (2010) identifica cinco manifestaciones de la agencia humana que 

corresponden directamente a la respuesta a la crisis: 1) posponer intencionalmente 

los efectos de la perturbación ecológica, ya sea en el espacio o en el tiempo; 2) 
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distribuir su control sobre el medio ambiente de forma desigual; 3) imaginar 

soluciones, haciendo uso de la creatividad; 4) anticipar a los eventos; y 5) actuar 

colectivamente. Para este autor las variaciones en las expresiones de la agencia 

humana deberían ocupar un lugar central en los estudios de corte socio-ecológico, 

en especial los de resiliencia. 

Enfatizar el rol de la agencia humana conlleva a un acercamiento a las 

prácticas cotidianas de las personas y a los ajustes que efectúan para hacer frente 

a los shocks y estresores, por lo que esta no debe concebirse como una simple 

acción observable, si no como la capacidad de definir cursos de acción colectiva 

propiciando el manejo de los recursos desde la organización, el aprendizaje social 

y el conocimiento ecológico. Además, el enfoque local brinda las oportunidades de 

observar y examinar la complejidad de los actores y su influencia en la resiliencia 

dentro de un sistema (Chontasi y Ortega, 2020).  

Los procesos de toma de decisiones y las acciones de las personas suelen 

quedar de lado en muchos estudios de resiliencia socio-ecológica (Chen et al., 

2020), por lo que este trabajo pone especial atención en el papel que desempeña 

la agencia humana en los esfuerzos de Tulum para hacer frente a la llegada masiva 

de sargazo. 

4.6 El Turismo como Sistema Socio-Ecológico 

El enfoque de sistemas está siendo activamente aplicado en las 

investigaciones sobre el turismo, ya que los destinos turísticos son sistemas 

complejos que se adaptan continuamente y los problemas asociados a estos son 

intrínsecamente complejos y de múltiples escalas (local, regional, nacional y 
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mundial) e involucran vínculos horizontales y verticales (Roca y Villares, 2014; 

Strickland-Munro et al., 2010). Además, las variables que interactúan en los 

sistemas turísticos costeros son características de los SSE, y se comportan de 

acuerdo con tres principios propios de los sistemas complejos: 1) el orden es 

emergente en oposición a lo predeterminado; 2) la historia del sistema es 

irreversible; y 3) el futuro del sistema es impredecible (Strickland-Munro et al., 2010). 

Ya que el turismo combina recursos naturales y sociales en sistemas 

complejos, de múltiples escalas, altamente interconectados e impredecibles, la 

resiliencia se incorpora como pieza clave de la reconceptualización de los sistemas 

turísticos. Esto desde la óptica de las teorías de la complejidad, acuñándose el 

concepto de sistemas turísticos complejos adaptativos con un comportamiento afín 

a otros ecosistemas (Ivars y Vera-Rebollo, 2021). 

Es a partir de este enfoque que surge el debate acerca de si la resiliencia 

implica volver a los patrones previos de crecimiento o supone la reestructuración 

del destino hacia una nueva trayectoria (Ivars y Vera- Rebollo, 2021). Y es justo en 

este proceso, que influirán factores de distinta índole que facilitan la resiliencia del 

destino, tales como factores económicos (capacidad de producción, diversificación 

económica, tamaño empresarial, etc.); físicos y geográficos (riesgos naturales, por 

ejemplo); institucionales (liderazgo, procesos de gobernanza) y sociales (capital 

social, redes de innovación) (Guo et al., 2018). 

Los modelos de resiliencia están sustentados por un reconocimiento de la 

complejidad, incertidumbre y dinamismo que caracterizan a los SSE (Roca y 

Villares, 2014).  
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El turismo constituye un fenómeno complejo y dinámico que es susceptible 

de ser analizado como un sistema socio-ecológico, su estudio puede hacerse a 

través de las escalas territoriales, el análisis de la diversidad ambiental, social y 

económica de los territorios dedicados al turismo y la articulación entre el espacio 

emisor, la movilidad y el destino turístico para comprender su problemática funcional 

(Velázquez et al., 2019). 

Para su articulación como sistema socio-ecológico, Velázquez et al. (2019) 

determinan tres aspectos a tomar en cuenta en los procesos turísticos: 

1. El turista como objeto final del sistema, como consumidor y cliente que toma 

las decisiones finales (relación calidad – precio). 

2. Los agentes que diseñan y manejan los productos turísticos y compiten en los 

mercados para conseguir mejores cuotas en los espacios emisores. 

3. Los espacios turísticos y la movilidad en el viaje como articulación entre la 

emisión y la recepción, como la cadena que vincula el sistema funcional y 

económico del turismo. 

Según estos mismos autores, el sistema se descompone a su vez en otros 

subsistemas: a) la morfología territorial y los impactos que se producen en los 

espacios, los paisajes y las sociedades por la implantación y movilidad turísticas; b) 

los agrupamientos de circulación y producción que se dan en los espacios turísticos 

por parte de los actores que configuran la dinámica turística y los sectores 

económicos implicados y c) los complejos de articulación turística, donde los 

agentes económicos diseñan estrategias para captar flujos de turistas. 
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5. Contexto Histórico y Social del Sitio de Estudio 

5.1 El Caribe Mexicano: Escenario Regional del Turismo y el Sargazo 

El modelo mexicano de turismo de sol y playa se oferta para el mercado 

turístico internacional desde la segunda mitad del siglo pasado, sus destinos más 

competitivos se localizan actualmente en el Caribe mexicano. Este se constituye en 

una franja de aproximadamente 865 km de largo que comprende la costa del estado 

de Quintana Roo y de manera indirecta la costa del estado de Yucatán. El territorio 

del Caribe mexicano ocupa en la península unos 40 kilómetros de ancho, teniendo 

aproximadamente 34,000 km2 de extensión (Borja y Gómez, 2009). 

Fue en la década de los 80 del siglo XX cuando se produjo en la región un 

cambio en el modelo económico, que hasta entonces se orientaba a actividades 

primarias, con la creación de Centros Integralmente Planeados (CIP) para el 

turismo. Además de los motivos estrictamente técnicos para el desarrollo de la 

actividad turística, la creación de los CIP obedeció a razones estratégicas, como la 

necesidad de aminorar la crisis económica que se vivió a consecuencia del declive 

de la industria henequenera en la península de Yucatán. Así, el sector terciario fue 

creciendo rápidamente hasta dominar totalmente la economía de la zona. 

Actualmente las comunidades transformadas en destinos turísticos han dejado atrás 

la diversidad de actividades económicas para enfocarse total y exclusivamente en 

el turismo, creando una dependencia hacia ese sector (Borja y Gómez, 2009; 

Moncada et al., 2021; Palafox-Muñoz y Rubí-González, 2020). 
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La marca turística Caribe Mexicano promociona el mar azul, playas de arena 

blanca, selva tropical, zonas arqueológicas, cenotes, ríos subterráneos, islas, 

lagunas, cultura maya e historia en sus destinos turísticos, invitando a conocer “el 

paraíso de México en donde siempre hay algo nuevo por descubrir” (Consejo de 

Promoción Turística de Quintana Roo, 2019). Lo descubierto por los turistas, 

trabajadores de la industria y pobladores en el 2015 fue la llegada de grandes 

cantidades de sargazo, que desde entonces ocurren cada año en la región. 

Los destinos turísticos del Caribe mexicano han mantenido su popularidad a 

pesar de la presencia del fenómeno de las arribazones de sargazo. En el año 2017, 

los destinos del Caribe Mexicano obtuvieron 25 premios en los World Travel Awards. 

La Riviera Maya recibió el premio al Mejor Destino de Playa de México y América 

Central, mientras que Tulum ganó el Premio al Mejor Destino de Playa de México y 

Cancún al mejor Destino Turístico de México (Secretaría de Turismo, 2017). 

La acumulación del sargazo ha modificado el paisaje habitual de las playas, 

por lo que la experiencia del turista se ha visto afectada al encontrarse con una 

realidad distinta a la ofrecida por los operadores turísticos. Así, los destinos de la 

región han incorporado a sus rutinas actividades de colecta de grandes cantidades 

de sargazo para que los turistas puedan seguir disfrutando de la arena y el sol, 

aunque eventualmente sean interrumpidos por trabajadores recolectores y 

maquinaria, por lo cual en ocasiones prefieren retirarse a las albercas o buscar otras 

opciones de entretenimiento (Fraga y Robledo, 2022).  
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5.2 La Riviera Maya ante el sargazo 

Con el modelo ‘all inclusive’, la Riviera Maya se sitúa como el epicentro del 

turismo de masas en nuestro país, generando al menos la mitad de los ingresos 

nacionales de todo el sector (Info Quintana Roo, 2019), el cual es fundamental para 

la economía de México. En el 2018 el país se ubicó como primer lugar en destinos 

de América Latina y en el séptimo puesto a escala mundial con más de 41 millones 

de visitantes (UNWTO, 2019). 

Ante la relevancia económica que esta zona representa a nivel nacional, es 

importante considerar las consecuencias del sargazo en la economía y el sector 

turístico del estado de Quintana Roo y de México. Según un estudio BBVA 

Research2, que tiene como objetivo “conocer los efectos que se podrían atribuir al 

recale de sargazo en la actividad turística de México en 2019” (Espinosa y Li Ng, 

2020), la afectación del sargazo en el turismo de Quintana Roo tuvo un impacto 

negativo menor al previsto, identificando dos posibles explicaciones: la primera es 

que no constituyó un factor relevante en la demanda turística y la segunda refiere al 

éxito de las acciones de mitigación. 

                                            

2  Plataforma de servicio de estudios del grupo financiero BBVA, destinada a difundir el 

conocimiento de materias financieras entre la sociedad. Se centra en la publicación de estudios 

relacionados con cuestiones macroeconómicas, sistemas financieros, economía digital y 

geoestrategia. 
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Con respecto a las acciones para mitigar las afectaciones del sargazo, en 

2015 el gobierno federal asignó recursos del Programa de Empleo Temporal (PET) 

por 12 millones de pesos y posteriormente realizó una segunda inversión por 150 

millones que se canalizó nuevamente hacia el PET y en apoyo para la adquisición 

de maquinaria y equipo para el retiro de sargazo, según información de la Semarnat 

(2015) y Sectur (2015). 

En 2018, se registró otro recale atípico de gran magnitud, siendo este el de 

mayor presencia de sargazo en el mar Caribe y Golfo de México desde el 

2011(Optical Oceanography Lab., 2019). Dentro de las acciones más relevantes 

para tratar el problema de la llegada de sargazo en ese año resaltaron: 

 La instalación de una mesa de trabajo conformada por representantes del 

gobierno federal, estatal, municipal y del sector empresarial para apoyar los 

proyectos que buscan atender la problemática (SEMARNAT, 2018). 

 La elaboración del plan “implementación de acciones emergentes para la 

limpieza, recolección y disposición final del sargazo de las costas de 

Quintana Roo 2018” del gobierno del estado de Quintana Roo, con un costo 

aproximado de 62 millones de pesos (SEMARNAT, 2018). 

El gobierno de Quintana Roo reportó que en ese año se recolectaron 522,226 

toneladas de sargazo de las playas y zonas costeras (Gobierno de Quintana Roo, 

2019), con una inversión de poco más de 322.5 millones de pesos, provenientes de 

recursos federales, estatales y municipales (Varillas, 2019). Estas cifras ponen de 

manifiesto que la relevancia de la observación de las implicaciones económicas de 
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los recales de sargazo va más allá de la afectación directa al sector turístico de la 

zona. 

Todos los municipios con frente marino del Estado de Quintana Roo han 

presentado afectaciones a partir de los recales masivos del sargazo; el que nos 

interesa abordar en esta investigación es el municipio de Tulum, en especial la zona 

urbana – turística – arqueológica. 

5.3 Tulum: Ciudad Construida a partir del Turismo 

El municipio de Tulum se sitúa geográficamente en la parte centro-norte del 

estado de Quintana Roo. Colinda al norte con el municipio de Solidaridad; al este 

con los municipios de Solidaridad y Cozumel y el Mar Caribe; al sur con el Mar 

Caribe y el municipio de Felipe Carrillo Puerto y al oeste con el municipio de Felipe 

Carrillo Puerto y con el estado de Yucatán (INEGI, 2010). Está conformado por las 

comunidades de Akumal, Ciudad Chemuyil, Macario Gómez, Francisco Uh May, 

Manuel Antonio Hay, Cobá, Chanchen Primero, San Juan, Sahcab Mucuy, 

Hondzonot, Yaxche, Chanchen Palmar, San Pedro, Javier Rojo Gómez (Punta 

Allen) y Tulum ciudad como cabecera Municipal (Ayuntamiento de Tulum, 2018). 

Tulum existe desde tiempos prehispánicos como pueblo o asentamiento 

humano. Su antecedente más antiguo es la ciudad prehispánica de Zamá, que data 

del período post clásico, siendo esta zona arqueológica el principal atractivo turístico 

de la región (Balam, 2009). 

El nombre de Tulum parece ser relativamente reciente. Traducido al español 

como muralla o palizada, es un nombre que ha sido empleado para designar a la 

ciudad cuando ya se encontraba en ruinas (CONANP, s.f.). En 1518 el cronista 
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español Juan Díaz se refería a ella como una “ciudad tan grande como Sevilla”; sin 

embargo, parece que la conquista aceleró su proceso de abandono que ya había 

iniciado antes de la llegada de los españoles. En el año 1841 fue “redescubierta” y 

explorada por los viajeros Stephens y Frederick Catherwood (Ayuntamiento de 

Tulum, 2018). 

En 1981 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto en el que 

se declara Parque Nacional con el nombre de Tulum a una superficie de 

6.643,213.00 m2, en la que se consideran las zonas de manglares que albergan 

diversas especies de flora y fauna características de la región, a partir del decreto 

dicha superficie ha sido destinada para la conservación de los recursos naturales, 

la recreación y el turismo de bajo impacto. Además de ser una de las Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) con mayor desarrollo turístico en México, es la única 

terrestre en el corredor Cancún-Tulum (Riviera Maya), que incluye la zona 

arqueológica "amurallada" de Tulum, la cual es la más visitada del Estado 

(CONANP, n.d.). 

La instauración de Tulum como municipio obedeció a la actividad turística y 

el contexto de su surgimiento, que fue en la década de los noventa, a la inquietud 

de ofertar nuevas modalidades de turismo, constituyendo así el Corredor Cancún-

Tulum, que más tarde se designaría Riviera Maya por razones de mercadotecnia; 

de esta forma surgió el municipio de Solidaridad a partir de la separación territorial 

que se le hizo a Cozumel. En la conformación del destino turístico de la Riviera 

Maya sobresalieron dos ciudades: Playa del Carmen y Tulum (Cárdenas, 2019).  
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En una primera etapa, la localidad se constituyó como un destino de turismo 

alternativo, con una serie de cabañas a la orilla de la playa, junto al sitio 

arqueológico. De forma rápida, las nuevas dinámicas del naciente desarrollo 

turístico en la localidad y la llegada de diversas personas en busca de un lugar 

donde pasear, vivir, emprender un negocio o trabajar, comenzaron a forjar las 

condiciones para el crecimiento de una ciudad (Marín, 2015). 

El dinamismo económico de la zona exigió la constitución de un nuevo 

municipio, por lo que la Iniciativa de Decreto por el que se crea el Municipio de 

Tulum, con cabecera municipal en el poblado de Tulum, Quintana Roo se presentó 

ante la XI Legislatura del estado de Quintana Roo el 24 de mayo de 2005, el motivo 

que se planteó para la instauración de este fue que “la velocidad de crecimiento de 

los desarrollos y servicios turísticos a lo largo de la Riviera Maya, ha hecho patente 

(…) la necesidad de fortalecer las estructuras administrativas ubicadas en la parte 

sur”. Así, con la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Quintana Roo el 19 de mayo del 2008, Tulum se convirtió en municipio, 

siendo el noveno del estado de Quintana Roo (Mejía, 2019). 

Para entender el crecimiento de Tulum, se puede examinar su incremento 

poblacional en los últimos 30 años. Según datos del INEGI, en 1990 Tulum contaba 

con 2,000 habitantes, en 2006 ya tenía 14,790 pobladores, y para 2020 el número 

de habitantes del municipio había ascendido a 32,714. 

Su concepción como municipio es inseparable de la zona arqueológica, uno 

de los centros ceremoniales más importantes de la cultura maya (Arroyo et al., 

2015). Según un reporte del Instituto Nacional de Antropología e Historia de 
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Quintana Roo, el turismo cultural en ese estado ha ido al alza en los 12 sitios 

abiertos al público en toda la entidad, de los cuales en el 2001 Tulum fue el más 

visitado no sólo a nivel estatal, sino a nivel nacional, incluso por arriba de Chichén 

Itzá. En diciembre de 2011, esta zona arqueológica recibió 100, 590 turistas, cifra 

histórica nunca registrada (Mejía, 2019). En el 2021 fue el tercer sitio más visitado 

a nivel nacional (DATATUR, 2022). 

En el municipio de Tulum se pueden encontrar 5 regiones bien definidas por 

sus características socio demográficas: la Zona Maya constituida por un grupo de 

poblados pequeños localizados al oriente del municipio, La Riviera que está 

conformada por los llamados Pueblos de apoyo de los desarrollos hoteleros que se 

encuentran a un lado de la costa y por grupos de viviendas habitadas por extranjeros 

y nacionales de alto poder adquisitivo; la zona de transición que consiste en el grupo 

de 5 localidades que se encuentran entre la Zona Maya y la Ciudad de Tulum. 

También está la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an en el extremo sureste del 

municipio, en donde se encuentra la localidad de Javier Rojo Gómez, conocida por 

los locales como Punta Allen y por último la Ciudad de Tulum en la que  a su vez se 

identifican cuatro áreas diferentes: la Zona Hotelera, el Parque Nacional (dentro del 

cual se encuentran las playas públicas y la zona arqueológica) la zona de 

desarrollos inmobiliarios (como Aldea Zamá) y el pueblo de Tulum, tal como se 

observa en la Figura 3. 

Como destino turístico emergente, Tulum sigue la política turística de litorales 

mexicanos que dio lugar a los centros integralmente planeados (CIP) a partir del 

modelo “sol y playa”. Aunque posee un gobierno y una estructura organizativa, aún 
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no cuenta con elementos urbanos como servicios básicos, espacios verdes públicos 

o un sistema vial eficiente; lo que muestra una evidente desigualdad social, dando 

pie a un territorio con mosaicos paisajísticos contrarios: por un lado, zonas con un 

escenario de ensueño mientras que la marginación social prevalece en los espacios 

peri-urbanos (Arroyo et al., 2015). 

Figura 3. Mapa de Tulum: Caso de estudio 

 
Nota. El mapa muestra la configuración territorial de Tulum como destino turístico, 

señalando las principales zonas: el pueblo, el Parque Nacional Tulum donde se ubican la 

zona arqueológica y las playas públicas, los desarrollos inmobiliarios de Zamá Desarrollos 

y la zona hotelera. 
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En Tulum convergen importantes intereses privados y las desigualdades 

geográficas y sociales se hacen evidentes. El discurso de elevar la calidad de vida 

y reducir la pobreza bajo el supuesto de generación de empleos y por lo tanto de 

ingresos económicos, a partir de una dinámica turística con inversión de capital 

extranjero no se ha logrado, ya que no existe integración social, sino una relación 

laboral predominante en la que se advierte un deterioro en el entorno y en las 

condiciones sociales de la población local, como efectos de una distribución 

desigual en el territorio. El turismo ha impuesto una utilización diferenciada del 

espacio construido, poca atención por parte de la administración pública del 

municipio hacia la zona urbana y por ende una consecuente exclusión social en 

condiciones de pobreza (Arroyo et al., 2015). 

Tulum se anuncia como un paraíso mientras ocurre un acelerado crecimiento 

hotelero en una franja menor a 10 km entre el mar y la Carretera Federal 307. En 

los 21 km de litoral entre la Zona Arqueológica de Tulum y Boca Paila, se ubican 

varias playas (Figura 4) que están cada vez más expuestas a la visita de turistas y 

locales. En esta franja se identifican siete playas públicas: 

1. Punta Piedra, única playa pública ubicada en la zona hotelera de Tulum y la 

única a la que se puede llegar en transporte público. Obtiene su nombre debido 

al cabo rocoso que destaca en la zona, siendo un mirador natural muy popular 

entre los turistas y los locales. 

2. Playa Las Palmas, se encuentra dentro del territorio del Parque Nacional de 

Tulum (PNT) siendo la más alejada de la zona arqueológica, en ella se 
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encuentra una zona de acampar de lujo (glamping), clubs de playa y 

restaurantes. 

3. Playa Paraíso, también dentro del PNT que toma su nombre por el club de playa 

más conocido de la zona. 

4. Playa Maya es famosa por las icónicas palmeras reclinadas que muchos turistas 

utilizan para tomarse fotos y subir a las redes sociales virtuales. Aquí se 

localizan clubes de playa, restaurantes y la Sociedad Cooperativa Dorados de 

Playa Maya, que ofrece tours y actividades en el mar además de tener un puesto 

de venta de comida y bebidas con mesas y camastros en la playa. 

5.  Playa Villa Pescadores, es donde se encuentra el establecimiento de la 

Sociedad Cooperativa Pescadores de Tulum, quienes ofrecen alimentos, 

bebidas, tours al arrecife y otras actividades recreativas en la costa. En esta 

playa también se encuentran restaurantes y clubes de playa. 

6. Playa Santa Fe se ubica a un costado de la zona arqueológica, desde ese punto 

se pueden ver varios de los edificios prehispánicos y en ella se encuentran el 

club de playa con el mismo nombre y los puestos de varios operadores turísticos 

independientes que ofertan tours y actividades acuáticas. 

7. Playa de la Zona Arqueológica, a esta playa se accede por la Zona 

Arqueológica, es muy popular por la belleza del paisaje. El acceso a esta playa 

permanece cerrado desde el 2020 debido a varios factores como la contingencia 

por la pandemia de covid-19, la presencia excesiva de sargazo y la erosión que 

presenta la playa. 
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A excepción de la playa Punta Piedra, el resto de la Zona Hotelera se constituye 

por playas privadas pertenecientes a hoteles y clubes de playa que no tienen 

accesos para el público.  

Figura 4. Actividades recreativas y presencia/ausencia de sargazo en las playas de Tulum 

 
Playas: A) Playa Hotel Sanara, B) Punta Piedra, C) Playa Las Palmas, D) Playa Paraíso, 

E) Playa Maya, F) Playa Villa Pescadores, G) Playa Santa Fe y H) Acceso a la playa de la 

Zona Arqueológica. 
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Para comprender a quiénes les incumbe, quiénes se hacen cargo y quiénes 

se benefician de las playas en el territorio nacional en general y en la zona litoral de 

Tulum, Quintana Roo en particular, es crucial conocer qué es y cómo funciona la 

Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT). 

Según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (2016); la 

ZOFEMAT, es un bien de uso común del dominio público de la Federación, que 

consiste en la franja de 20 metros transitable y contigua al mar, que se determina a 

partir de la cota pleamar máxima (el punto de la marea más alta). El universo de 

atención de la ZOFEMAT abarca los municipios costeros de los 17 estados que 

cuentan con litoral a lo largo de aproximadamente 11,200 kilómetros. 

Al ser un bien de uso común del dominio público de la Federación es 

inalienable, imprescriptible e inembargable y no está sujeto a acción de posesión 

definitiva o provisional o alguna otra por parte de terceros. Todos los habitantes de 

México pueden usar la ZOFEMAT; sin embargo, si se requiere realizar un 

aprovechamiento especial sobre dicha zona se deberá obtener por parte de la 

autoridad competente una concesión para llevar a cabo su uso, aprovechamiento o 

explotación. 

La Semarnat, a través de la Dirección General de Zona Federal Marítimo 

Terrestre y Ambientes Costeros es la encargada de administrarla, delimitarla y 

otorgar los permisos y concesiones para su uso. Para garantizar el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, fomentar las actividades productivas y 

mejorar la calidad de vida de las comunidades locales de esa franja de tierra firme, 

surge el Programa Especial de Aprovechamiento Sustentable de las Playas, la Zona 



 

 

62 

Federal Marítimo Terrestre y los Terrenos Ganados al Mar. Este programa parte de 

reconocer la problemática existente en las zonas costeras y tiene como objetivo 

general garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

costeros, así como el derecho de todos los mexicanos a disfrutarlos. 

Las concesiones en playas de los municipios de Benito Juárez, Puerto 

Morelos, Solidaridad y Tulum tienen las tarifas más altas en el país, cuyo valor 

aproximado es de $142.95 pesos por m2 (el valor promedio oscila entre $1.00 y 

$3.00 MXN) y, según datos de la SEMARNAT, en 2019 se entregaron 56 títulos, 

equivalentes a 228 kilómetros cuadrados de costas (Félix, 2019). 

La autorización del control privado de los bordes de playas, ríos y lagunas a 

través de la dirección de la ZOFEMAT permite a los Ayuntamientos obtener 

ingresos, ya que el 30% de lo recaudado es destinado a la federación y el 70% al 

municipio. En teoría, este ingreso debe permitir a los municipios costeros de México 

ser autosuficientes y redistribuir los beneficios para sus poblaciones en 

infraestructura, educación, salud y otros rubros que propicien el desarrollo social. 

En este contexto, tal como apunta Cuauhtémoc León, la ZOFEMAT está 

funcionando más bien como una inmobiliaria gubernamental que no es capaz de 

atender o de crear políticas públicas para situaciones tales como el fenómeno del 

sargazo (León, 2019). 

En lo que respecta a los recales de sargazo, según el Diagnóstico Básico 

Para La Gestión Integral De Los Residuos (2020) los concesionarios de la Zona 

Federal Marítimo Terrestre son los responsables de la limpieza de sus zonas 
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concesionadas, teniendo la opción de poder coordinarse con las autoridades 

municipales para determinar zonas para la limpieza con el uso de maquinaria. 

En el presente, el litoral de Tulum se ha convertido en una zona próspera 

para una gran cantidad de hoteles, restaurantes y otros comercios que a través de 

las concesiones otorgadas por ZOFEMAT operan en las playas. 
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6. Resultados 

Los resultados obtenidos en esta investigación se enfocan en la dimensión 

social de la llegada de sargazo, en específico en la percepción que la comunidad 

tiene sobre los impactos del sargazo y en las respuestas y acciones con las que los 

actores costeros hacen frente al fenómeno. La información también mostró cómo se 

perciben estas respuestas, lo que permitió identificar la presencia (o ausencia) de 

factores específicos en el complejo sistema turístico-ambiental de Tulum que llevan 

a la construcción de resiliencia en el destino. 

El perfil demográfico de los entrevistados (n=30) se construyó en función de 

características individuales y características relacionadas con sus actividades 

económicas, hubo más entrevistados hombres (67%) que mujeres (33%). El grupo 

etario más común es el que comprendía a personas de 30 a 39 años (47%), y el 

37% refirió tener un nivel educativo hasta bachillerato. El 60% de los entrevistados 

se dedican a actividades turísticas, y el 77% tiene solo una fuente de ingresos. 

6.1 Percepción Social de las Afectaciones por la Llegada de Sargazo 

6.1.1 Los ámbitos más afectados por el sargazo 

Con respecto a la percepción de los efectos de la llegada de sargazo a Tulum, 

en especial sobre las impresiones de los interlocutores acerca del impacto (ya sea 

positivo o negativo) en los ámbitos económicos, del medio ambiente, la salud 

humana, las interacciones sociales, la infraestructura pública y los servicios y oferta 

turística, se encontró que las áreas en las que se perciben mayores afectaciones 

han sido el medio ambiente, para el cuál el 66% de las personas dijeron que la 
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afectación había sido fuerte; los servicios turísticos, para el cual el 44% de las 

personas designó también un impacto fuerte; y la economía, área en la que en 

general las afectaciones fueron catalogadas como moderadas (47%).  

En cuanto al impacto ambiental, se indagó sobre los efectos del sargazo en 

las playas, los arrecifes de coral, la fauna marina y la fauna costera (Figura 5). Las 

afectaciones más frecuentes fueron la dificultad para que las tortugas aniden en la 

costa por el exceso de sargazo (37%), los peces que se atoraban y morían entre los 

mantos (40%) y el cambio de color en la arena (27%).  

También se identificaron los indicios de recuperación que percibieron los 

entrevistados y los motivos que le atribuyen a estos. Los indicios de recuperación 

más mencionados fueron el de las playas limpias de sargazo y por lo tanto que se 

pueden utilizar para recreación y un mayor avistamiento de tortugas. La 

recuperación se atribuyó a tres factores, dos de ellos “naturales” y uno antrópico. El 

más frecuente fue la llegada de menor cantidad de sargazo en los últimos dos años, 

el segundo los eventos hidrometeorológicos que “limpian el mar” como los 

huracanes y tormentas tropicales y por último se atribuyó la recuperación a las 

acciones de los actores involucrados para mitigar y remover el sargazo que llega a 

la costa (Figura 5). 
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Figura 5. Relación entre elementos ambientales identificados y las afectaciones del 

sargazo con sus procesos de recuperación 

 

Nota. El diagrama muestra cuáles son las principales afectaciones ambientales percibidas 

del sargazo, así como los indicios de recuperación identificados por los entrevistados y los 

motivos de esta recuperación. 
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Las respuestas obtenidas con respecto a los impactos turísticos y 

económicos mostraron que los rubros en los que se percibió una mayor afectación 

fue el arribo de turistas, la derrama económica por turismo y la oferta de servicios 

turísticos (Figura 6).  

Figura 6. Afectaciones turísticas y económicas del sargazo, según arribo de turistas, 

derrama económica y oferta de servicios 

 
Nota. Este esquema muestra las afectaciones del sargazo en 3 rubros clave y cómo estas 

afectaciones se relacionan entre sí. 

Las principales afectaciones mencionadas fueron:   

 Las cancelaciones, las estancias más cortas y los cambios de destino de los 

turistas al saber de los recales de sargazo, lo que significó que en el ámbito 

económico hubiera una disminución en los ingresos de empresarios y 

prestadores de servicios turísticos. 
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 Los dueños de hoteles, restaurantes y clubes a la orilla de la playa tuvieron que 

destinar dinero a acciones de remoción y limpieza en sus frentes de playa y en 

algunas ocasiones a la reparación de infraestructura afectada por el sargazo. 

 Los turistas buscaron alojamiento y actividades lejos de la playa, lo que llevó la 

derrama económica hacia otras atracciones como parques o complejos 

recreativos, cenotes, lagunas y actividades en la selva. 

 Los cambios en la playa por la llegada de sargazo reforzaron y dieron más 

impulso a un tipo de atractivo turístico que ya comenzaba a estar presente en 

Tulum: el de las fiestas y festivales de música electrónica dirigidos a un público 

joven. 

Los cambios surgidos de las afectaciones a esta área no fueron inmediatos 

con los primeros recales y han evolucionado a lo largo de la exposición al impacto.  

6.1.2 La percepción diferenciada de impactos 

Está claro que los efectos por la llegada excesiva de sargazo a Tulum no son 

iguales para todas las personas entrevistadas (n=30). Se observó que los 

entrevistados que prestan servicios turísticos y quienes se dedican a la pesca 

calificaron como fuertes las afectaciones económicas por la llegada del sargazo, 

mientras que aquellos con otras ocupaciones las consideraron moderadas. Las 

afectaciones al medio ambiente y a los servicios turísticos fueron catalogadas con 

el mismo grado de intensidad sin importar la ocupación, aunque entre quienes se 

dedican al turismo y la pesca hubo un mayor porcentaje de respuestas con esa 

valoración, como se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7. Percepción de intensidad de impactos por el recale de sargazo en las 

dimensiones económica, ambiental y de servicios turísticos según ocupación de los 

encuestados 

 

Dimensiones: a. Impacto en la economía, b. Impacto en el medio ambiente, c. Impacto en 

los servicios turísticos 

a. 

b. 

c. 
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Declaraciones como: “A la población le valió la llegada del sargazo a Tulum, 

pero si fue un golpe fuerte para empresarios de la zona hotelera y dueños de clubes 

de playa. Realmente son los hoteleros los que limpian” (Corredor de bienes raíces, 

50 años); ejemplifican esta afectación diferenciada.   

En Tulum hay que tener en cuenta, que los trabajadores y empresarios que 

dependen de la playa son quienes más interactúan con el sargazo y no todos los 

actores obtienen beneficio económico directo del sector turístico. Para los otros 

actores es difícil el acceso a la playa por la ausencia de transporte público e 

infraestructura, lo que explica la indiferencia de la población debido a la falta de 

relación e interacción con las playas.  

Entrevistados con ocupaciones distintas al turismo explicaron: “la verdad casi 

no vamos a la playa, está caro y luego no hay donde estar” (Ama de casa, 30 años) 

“Por eso cada dueño de hotel y restaurante debe hacerse cargo de su pedazo. 

Explotan las playas y no hacen nada por ellas. Ahí la gente ya no puede ni pasar” 

(Dueña de vivero, 34 años). El acceso diferenciado a la playa y los beneficios 

económicos que se obtienen de esta tienen implicaciones en cómo se viven los 

impactos del sargazo y, por consiguiente, en cómo se reacciona ante su llegada 

(Figura 8). 

Identificar para quienes ha tenido mayor impacto la llegada masiva de 

sargazo a Tulum no significa homogeneizar afectaciones y capacidades de 

afrontamiento ante esta. Hoteles, restaurantes, clubes, empresas de tours y otros 

negocios ubicados a la orilla de playa son claramente más susceptibles que aquellos 

que se encuentran en el pueblo, de la misma manera aquellas empresas más 
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grandes y económicamente más sólidas suelen tener mayores recursos para 

responder al impacto que los negocios pequeños, locales y familiares. Esto es 

reconocido por la población y por los trabajadores del sector. 

Figura 8. Configuración de playas, y usufructo de recursos en Tulum y diferenciación de 

afectaciones por el sargazo 

 
Nota. El esquema muestra las diferentes empresas y organizaciones con concesiones de 

la ZOFEMAT en las áreas tanto públicas como privadas del litoral de Tulum. 

6.1.3 Temporalidad y cambios en la percepción de impactos por el sargazo 

De manera similar, la percepción de los impactos del fenómeno se ha 

modificado a lo largo de los casi 8 años que han sucedido los recales masivos. El 

cuestionario indagó sobre tres momentos clave del fenómeno, el 2015 considerado 

el primer año importante de arribo de sargazo a la región, el 2018, uno de los años 

con el mayor registro de llegada de sargazo, y el 2021 que además de haber 
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registrado arribazones significativas, fue el año de la reactivación turística tras las 

medidas de aislamiento por la pandemia de covid-19; explorando la percepción de 

intensidad del impacto tomando en cuenta 5 aspectos: 1) llegada de turistas, 2) 

derrama económica por turismo, 3) afectaciones al empleo/negocio, 4) impacto en 

la economía del hogar y 5) repercusiones en la oferta de servicios turísticos. Los 

resultados derivados de estos indicadores se pueden observar en la Tabla 2. 

Tabla 2. Porcentaje de percepción de nivel de impacto del sargazo en principales 

indicadores, según informantes de Tulum, Riviera Maya 

Indicadores de impacto: PG: Percepción General LT: Llegada de Turistas, DE: Derrama 

Económica EN: Empleo o Negocio, EH: Economía del Hogar y ST: oferta de Servicios 

Turísticos.  

El impacto por la llegada de sargazo no ha sido igual a lo largo del tiempo. El 

año en que se percibió como más fuerte fue el año 2018 (lo que coincide con el año 

Años Nivel de impacto 
Indicadores (% de respuestas) 

PG LT DE EN EH ST 

2015   

     

 

Nulo 19 0 5 32 45 14 
 

Fuerte 19 32 18 18 5 23 
 

Moderado 37 45 50 23 18 45 
 

Débil 25 23 27 27 32 18 

2018   

     

 

Nulo 16 0 0 32 39 11 
 

Fuerte 37 64 43 22 22 32 
 

Moderado 29 18 43 32 18 36 
 

Débil 18 18 14 14 21 21 

2021   

     

 

Nulo 67 50 63 74 80 67 
 

Fuerte 3 0 7 3 0 7 
 

Moderado 7 10 10 0 3 10 
 

Débil 23 40 20 23 17 16 
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en que se registró un mayor arribo de macroalgas), en el cual los entrevistados 

señalaron que la cantidad de sargazo fue masiva: “Teníamos que pasar 4 metros 

de sargazo para llegar al agua que también tenía, además tuvimos que coordinarnos 

para la limpieza de las playas, los turistas no querían quedarse” (Socio de 

cooperativa turística, 60 años). Con respecto al impacto del sargazo en el 2021, se 

repitió entre los entrevistados que el cese de actividades por la pandemia covid-19 

fue un evento más grave y de mayor atención que el sargazo lo que “nulificó” los 

impactos del sargazo en el imaginario social: “este año casi nada, aunque quizás 

no lo sentimos por el covid” (Trabajador de hotel, 43 años). Esto no significó que las 

acciones de afrontamiento para la temporada de arribo de sargazo se suspendieran, 

muchas de estas ya son parte de rutinas y costumbres de empresarios, trabajadores 

y miembros de cooperativas. 

Por otra parte, en las respuestas de los encuestados destacó también la 

percepción de que la temporada de llegada de sargazo, que en un principio 

abarcaba de abril a agosto, se ha extendido abarcando desde los meses de marzo 

hasta octubre o incluso principios de noviembre con recales de moderados a 

débiles. Aun así, la temporada alta de turistas extranjeros, que hasta antes de la 

pandemia iba de diciembre a marzo, sigue siendo un período libre de sargazo que 

permite a los visitantes disfrutar del impresionante paisaje del Caribe mexicano, esta 

temporalidad se ilustra en la Figura 9. 
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Figura 9. Temporadas de sargazo, huracanes y afluencia turística: de lo atípico a lo típico 

 
Nota. La figura ilustra la estacionalidad de las temporadas altas de turismo extranjero en el 

Caribe Mexicano, la temporada regular de huracanes en el Caribe y los meses de mayor 

afluencia de sargazo y como esta estacionalidad se ha extendido. 

6.2 Perspectiva de las Respuestas, Aprendizajes y Adaptaciones ante la 

Llegada de Sargazo 

La diversidad de afectaciones que representa el sargazo para los distintos 

actores de Tulum trajo con ello una diversidad de respuestas ante los recales. En 

ese sentido se investigó sobre las acciones de afrontamiento y adaptación ante la 

llegada del sargazo que se han puesto en marcha, así como los aprendizajes que 

se han obtenido a partir de las experiencias de contención del sargazo. En la Tabla 

3 se pueden observar algunos de los impactos que tuvieron los recales de sargazo 

en algunos de los actores encuestados, quienes de acuerdo a su contexto, 

respondieron con acciones diversas.  
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Las respuestas de los entrevistados en este apartado permitieron comprobar 

que la comunidad tiene la certidumbre de que los recales masivos de sargazo 

continuaran ocurriendo (90%). El 87% de los entrevistados afirmó que la comunidad 

tiene la capacidad para responder a los impactos que la llegada de sargazo 

representa, destacando que: 1) la experiencia que han adquirido trabajadores, 

empresarios, gobierno y pobladores ha sido clave para desarrollar y mejorar 

acciones y procedimientos ante la llegada de sargazo: “Ya sabemos que hacer, 

como recogerlo y donde ponerlo (…) y que hay que sacar una feria (dinero) para 

maquinaria y personal” (Socio de cooperativa turística, 40 años); 2) los más 

beneficiados del recurso costero son también quienes atienden las arribazones: 

“Las medidas las toman los más afectados y es su trabajo buscar soluciones. Así 

que poco a poco se han tomado mejores medidas” (Ama de casa, 42 años); y 3) el 

interés por mantenerse como un destino turístico vigente ha propiciado un trabajo 

constante para atender la situación entre los involucrados: “Nadie se queda con 

brazos cruzados porque se vive del turismo y es muy importante mantener las 

playas, sin embargo, la recolección es un tema muy complicado. Habría que evitar 

que se siga produciendo (el sargazo)” (Dueña de hotel en el centro de Tulum, 49 

años).  

También se identificaron algunos obstáculos al momento de responder ante 

el impacto del sargazo como la falta de tecnología y equipo tanto para mitigar el 

volumen de sargazo que recala en las playas como para su remoción una vez que 

arriba: “aún hay muchas deficiencias, en temporada de llegada el sargazo rebasa, 

todo es muy local y manual” (Prestador de servicios turísticos, 37 años). Otro factor 
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considerado negativo en la efectividad de las respuestas de afrontamiento es lo 

cambiante que ha sido en los últimos años la temporada de arribo tanto en 

estacionalidad como en volumen: “Está llegando más cada vez durante el año, ya 

no hay temporadas fijas y eso afecta” (Restaurantero, 38 años).  

El que los impactos por la llegada de sargazo se perciban de manera 

diferenciada también influye en el tipo de respuestas que se tiene ante el fenómeno. 

Esto fue mencionado durante las entrevistas: “En los hoteles invierten para recoger 

el sargazo (…) aunque no en todos lados es igual, depende de cada responsable y 

de su capacidad económica de cada hotel o playa. No a todos les afecta igual así 

que no para todos va a ser importante” (Trabajador de cadena hotelera en la Riviera 

Maya, 37 años). 

En este sentido, la mayoría de las acciones que distintos actores han puesto 

en marcha ante la llegada del sargazo cuentan con la aprobación general de la 

población. Esto se sostiene con los resultados que muestran que el 57% de los 

encuestados califican como positivas estas acciones, y que en su mayoría (87%) 

creen que estos procedimientos han mejorado desde los primeros recales en el 

2014-2015. Sin embargo, hay algunas acciones que desaprueban o califican como 

malas prácticas, por ejemplo, los intentos de captación de sargazo en el mar 

mediante barreras o acciones que la mayoría (67%) admite desconocer, o el destino 

final del sargazo transportado en vehículos de carga. Quienes dijeron conocer sobre 

estos sitios de disposición final solo mencionaron que el sargazo se acumula en la 

arena en montículos a algunos metros de la playa o bien que se deposita en algunos 

puntos de la selva. 
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Tabla 3. Percepción de afectaciones por el sargazo y diversidad de respuestas entre 

pobladores de Tulum 

Ocupación NA ¿Cómo afectó? A R 

Ama de casa Nulo Pues bajó la economía y el trabajo en Tulum, 
pero directamente a mi esposo no, porque 
donde trabaja (Xel-Ha) casi no llega y hay 
mucho que hacer. La verdad hasta estuvo 
mejor, fue más gente porque no podían ir a la 
playa y hubo buenas propinas. 

 Más trabajo 

 Mayores 
ingresos 

 Ahorro de 
ingresos 
extra 

Miembro de 
cooperativa 

turística y 
pescador 

Fuerte El turismo bajó un 60 o 70%, y tuve que 
dedicarme a pescar exclusivamente, lo bueno 
es que tenía ese ingreso. Y nos tuvimos que 
poner a limpiar las playas, pero todos. 

 Menos 
trabajo 

 Menor 
ingreso 

 

 Cambio de 
actividad 
ecónomica 
Medidas de 
limpieza de 
playas 

Administrado
ra de Hotel 
de la Zona 

Hotelera 

Fuerte En el hotel nos rebasó el sargazo, llegando 
casi a las habitaciones. Los turistas 
comenzaron a cancelar y eso afectó las 
propinas y la economía de los trabajadores. 
Entonces los administrativos hicimos 
aportaciones "solidarias" para ellos. 

 Menos 
trabajo 

 Menor 
ingreso 

 Disminución 
de salario de 
colaborador
es 

Trabajador 
en tienda de 

buceo 

Fuerte En principio afectó mucho porque bajó la 
gente que venía, pero ya después 
despuntaron actividades que no necesitan la 
playa. Rápido se adaptó el turismo. 

 Menos 
trabajo 

 Diversificaci
ón de oferta 
turística 

Albañil Débil Al estar en el ramo de la construcción no me 
afectó y seguí trabajando porque se siguió 
construyendo aquí en Tulum. Los más 
afectado fueron los hoteleros. 

 Ninguna  Ninguna 

Policía Débil Pues quien sabe si afectó. A mí no porque 
estoy en el pueblo y mi sueldo siguió igual. 

 Ninguna  Ninguna 

Miembro de 
cooperativa 

turística 
(Sian Ka'an) 

Fuerte La gente (turistas) empezó a buscar las 
opciones de cenotes y lagunas como las que 
ofrecemos, así que se acercaron más a 
nuestros tours y los compraron más. 

 Más trabajo 

 Mayores 
ingresos 

 Diversificaci
ón de oferta 
turística 

Dueña de 
vivero 

Fuerte Mi esposo era mesero cuando empezó, casi 
no había turismo y bajaron las propinas. Así 
que tuvimos que ajustar gastos y abrimos un 
negocio de venta de plantas. Al final mi 
esposo cambió de trabajo y se hizo pastor. 

 Menos 
trabajo 

 Menor 
ingreso 

 Cambio de 
actividad 
económica 

Mesero en 
cadena 

hotelera de 
la Riviera 

Maya 

Débil Antes llegaba poco, cuando empezó a 
aumentar en el hotel se tuvieron que adaptar 
porque tenían que recogerlo: se limpia hasta 
tres veces al día y se consiguió maquinaria 
especial. Aunque los turistas seguían dejando 
buenas propinas, supongo que porque es un 
todo incluido y tenían con que distraerse. 

 Menos 
trabajo 

 Medidas de 
limpieza de 
playas 

 Inversión en 
equipo e 
infraestructu
ra 

NA: Nivel de afectación percibido, A: Afectaciones directas, R: Respuestas a las afectaciones 
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Hay confianza general en la capacidad de la comunidad para adaptarse a los 

cambios (67%). Coinciden (63%) en que saben que existen protocolos ya 

establecidos en empresas, organizaciones e instituciones que pueden ser útiles 

para sentar las directrices en la toma de decisiones y acciones frente a las 

inundaciones de sargazo, aunque el (55%) de los entrevistados desconoce el 

contenido de estos. Quienes conocen estos protocolos indicaron que es positivo 

que se hayan establecido principalmente a partir de la experiencia obtenida 

haciendo frente al sargazo en la comunidad y de las colaboraciones entre empresas 

y gobierno, pero admiten que generalmente los protocolos no se siguen en la 

práctica, por falta de recursos, la burocracia o la politización del manejo del 

fenómeno. 

6.3 Factores que Inciden en la Resiliencia de Tulum como Destino Turístico 

Para comprender la construcción de la resiliencia en Tulum, se identificaron 

características que en general pueden influir en esa, ya sea promoviéndola o 

disminuyéndola (Tabla 4). 

Se encontraron indicadores relevantes, tales como la experiencia que ha 

propiciado aprendizajes significativos en el tema del afrontamiento. Este fue el factor 

más mencionado al momento de preguntar sobre qué había hecho posible la 

implementación de estrategias ante el sargazo: “Se ha aprendido que hacer y cómo 

hacerlo” (Mujer, 35 años, Ama de casa), “Se manejaban toneladas al principio, así 

que ya se sabe cómo” (Hombre. 42 años, miembro de Cooperativa Turística), “Va a 

seguir (el sargazo), es un tema mundial (…) así que aquí estamos y seguimos 

aprendiendo” (Hombre, 32 años, prestador de servicios turísticos), y “Ya se sabe 
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más, tenemos idea de lo que funciona y lo que no” son respuestas que demuestran 

como la experiencia y los aprendizajes que surgieron tras la necesidad de 

enfrentarse al sargazo son los que han dirigido las decisiones sobre el tema.  

Tabla 4. Factores que promueven/disminuyen la resiliencia social ante el sargazo en 

Tulum 

Dimensiones de la 

resiliencia 

Factores presentes en Tulum 

Promueven Disminuyen 

1. Capacidad de 

hacer frente al 

riesgo y al cambio 

 Experiencia 

 Toma de decisiones informadas 

 Disposición al cambio 

 Falta de conexión con los recursos 

costeros 

 Acceso desigual a tecnología y 

recursos 

2. Capacidad de 

reorganizarse 

planear y aprender 

 Colaboración por el bien común 

 Cultura de la previsión y el ahorro 

 Planeación 

 Autoorganización 

 Habilidad empresarial y liderazgo 

 Lucha de intereses políticos y 

económicos 

 Conflictos por el territorio 

3. Redes sociales y 

participación social 

 Cohesión por trabajo 

 Agencia comunitaria 

 Altos índices de migración 

 Desigualdad económica 

 Violencia e inseguridad 

 Priorización de intereses de 

extranjeros y de empresarios 

4. Información y 

conocimiento 

 Conocimiento general sobre el 

fenómeno 

 Buen flujo e intercambio de 

información 

 Falta de información sobre riesgos 

 Falta de conocimiento sobre 

protocolos 

 

La experiencia lleva al desarrollo de otros factores que promueven la 

resiliencia tales como la toma de decisiones informadas y basadas en esa 

experiencia y la planeación entre grupos de actores que a partir de sus vivencias 

han definido que es más conveniente en su contexto. Lo que a su vez promueve la 

autoorganización y la cohesión por trabajo entre los actores. 
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En contraparte, factores sociales como la desigualdad económica, la falta de 

acceso a espacios de vivienda, recreación y otros recursos, la violencia y los 

conflictos políticos son factores que frenan la resiliencia en el destino al dificultar 

flujos de información y acción. Estas cuestiones se observaron en las dinámicas de 

la comunidad y estuvieron presentes en las conversaciones informales que 

ocurrieron durante la estancia en campo. Se expresó recurrentemente el rechazo a 

sectores específicos de la población, sobre todo a los migrantes (sobre todo a los 

provenientes de Chiapas, Tabasco y Veracruz) que se establecen en zonas 

federales o privadas, mientras que habitantes de esas zonas dijeron que no fue fácil 

integrarse a la comunidad, señalando la actitud “cerrada” que se atribuye a los 

originarios de la península. Mientras que la percepción sobre los residentes 

extranjeros era que contribuían a la economía y promovían la conciencia ecológica 

en Tulum. 

También compartieron el sentimiento de inseguridad y miedo ante el aumento 

de episodios de violencia que se dio en los meses de octubre y noviembre. Esto fue 

evidente sobre todo en los consejos que desinteresadamente daban para moverse 

de manera segura en el destino. 

Estos temas no fueron mencionados de manera frecuente en las entrevistas 

debido a las implicaciones de estas, sin embargo, de manera más mesurada dieron 

algunas respuestas en este sentido: “No creo, hay mucha indiferencia, viven del 

turismo, pero no hay mucho interés en nada. Además, hay muchos invadiendo, y 

mucha gente de fuera” fue una respuesta a la pregunta de si la comunidad de Tulum 

era capaz de organizarse y hacer frente a crisis de un hombre de 46 años que se 
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dedica al ramo inmobiliario. Otro hombre de 40 años y trabajador de la construcción 

se expresó en el mismo sentido sobre el tejido social de la comunidad: “Todos andan 

por su lado, nadie echa la mano, solo ven por sí mismos”.  

También fueron comunes los comentarios sobre el poco interés en lo que 

ocurre en las playas porque no se tiene acceso, ni contacto con ellas. Esto fue 

mencionado con mayor frecuencia durante las entrevistas: “Los locales casi no 

vienen a la playa y el sargazo casi no les molesta. Los que se involucran es la gente 

que viene a trabajar, aunque sea que el 80% de la población vive del turismo” 

(Hombre, 40 años, transportista). 

Tulum ha hecho frente a las inundaciones de sargazo desde hace más de 7 

años y ha obtenido aprendizajes importantes, la misma comunidad reconoce que 

los conflictos sociales y políticos dificultan avanzar en temas ambientales, 

específicamente ante el sargazo. Sin embargo, los intereses por mantenerse como 

uno de los destinos turísticos más importantes en México y la Riviera Maya han 

llevado a sus habitantes y partes interesadas a unir esfuerzos en la construcción de 

una comunidad capaz de adaptarse y salir fortalecida. La combinación del modelo 

de turismo de masas y expansión del turismo de naturaleza y cultura puede explicar 

este fortalecimiento.  
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7. Discusión 

El análisis de la resiliencia social de Tulum como destino turístico ante la 

llegada masiva de sargazo implicó, en primera instancia, su definición como sistema 

socio-ecológico (SSE) y el entendimiento de sus principales características y 

dinámicas. Para así abordar los objetivos específicos de la investigación que 

permitieron el conocimiento de las percepciones del fenómeno en la comunidad, el 

conocimiento de las estrategias de afrontamiento y adaptación, la percepción que 

se tiene de estas estrategias y la identificación de los principales factores que 

influyen en la construcción o disminución de la resiliencia en la comunidad.  

Como punto de partida se reconoce que en Tulum la manera en que afecta 

el sargazo y las estrategias de afrontamiento varían de acuerdo a diversos factores. 

En su trabajo sobre estrategias de colaboración colectiva (crowdsourcing) y el uso 

de nuevas tecnologías para monitorear el sargazo en las playas de Quintana Roo, 

en complemento al monitoreo satelital, Arellano-Verdejo y Lazcano-Hernandez 

(2020) encontraron una buena participación por parte de organizaciones enfocadas 

al medio ambiente, así como de académicos e instituciones interesadas en los 

ecosistemas costeros, pero poca colaboración de la sociedad en general. Lo 

anterior coincide con lo encontrado en Tulum, en donde en la aplicación de acciones 

ante el sargazo, quienes más participan son los grupos de actores afectados o 

interesados directamente por el fenómeno, mientras que la población general se 

involucra poco en el tema. 
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Las personas y grupos afectados directamente han establecido planes de 

acción a partir de su experiencia y aprendizaje, que corresponden al acceso de 

recursos económicos, tecnológicos, de información y humanos con los que cuenta 

cada grupo. Esto ha llevado a una aceptación y aprobación general de la comunidad 

(en su acepción de unidad heterogénea de personas e instituciones), que no es 

afectada directamente por este fenómeno, pero desde el posicionamiento de que 

quienes obtienen beneficios económicos de la playa son los que deben ser 

responsables de mitigar los impactos que pueda tener el sargazo en la comunidad.   

Esta actitud puede ser el reflejo de las desigualdades presentes en Tulum. 

Las instituciones están interesadas en que la comunidad en general se involucre 

más en el tema. Sin embargo, esto será difícil hasta que no se promueva un 

entendimiento profundo de las condiciones que propician la vulnerabilidad en 

Tulum, tales como la falta de conexión de los habitantes con el recurso costero y la 

desigualdad económica.  

La explicación de la resiliencia social ante la llegada de sargazo a Tulum 

parte de 1) la exploración de las dinámicas propias del destino turístico desde la 

perspectiva de los sistemas socio-ecológicos; 2) el análisis de la conformación de 

la agencia comunitaria a través de las percepciones y las respuestas ante la llegada 

de sargazo y 3) la distinción de las características esenciales de la resiliencia en 

Tulum tras la identificación de los factores que la promueven.  

7.1 Tulum, Riviera Maya: Panarquía y Ciclo Adaptativo 

Una comunidad con vocación turística, como Tulum, es un claro ejemplo de 

SSE, ya que dentro de esta se encuentra latente el carácter complejo que se 
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presenta al desarrollarse múltiples interrelaciones entre la población, los recursos 

naturales y los turistas, quienes responden a dinámicas globales y regionales del 

mercado. En el caso de Tulum un mercado cuya oferta se basa en la cultura y la 

naturaleza.  

A través de las propiedades del sistema se puede apreciar el carácter 

dinámico y complejo de la comunidad turística y el papel de la agencia humana, en 

el sentido de la habilidad de los individuos de actuar, tomar decisiones y definir 

cursos de acción colectiva de acuerdo con su contexto (Chontasi y Ortega, 2020). 

Abordar a Tulum como un SSE permite visibilizar las dinámicas internas de la 

comunidad ante la llegada masiva de sargazo a sus costas y las principales 

movilizaciones para despejar el sargazo de las playas, uno de los valiosos recursos 

que persiguen los turistas regionales y mundiales. 

Si observamos al sistema como una escala jerárquica podemos ver como 

el destino turístico de Tulum se conforma por otros subsistemas: el sector hotelero 

y restaurantero, que a su vez está conformado por los empresarios, los trabajadores 

de mandos altos y medios y la fuerza laboral; las cooperativas turísticas y 

pesqueras; los prestadores de servicios turísticos independientes y los operadores 

turísticos entre otros. A su vez, Tulum forma parte de un sistema mayor como lo es 

la Riviera Maya, que es parte de la marca turística Caribe Mexicano y Mundo Maya 

(Benavides et al., 2015).  

Analizando las interacciones a partir del concepto de panarquía, que dice 

que los SSE operan en múltiples escalas geográficas y que las realimentaciones se 

dan tanto a nivel intra como inter escalas (Walker et al., 2006), tal como se señala 
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en el marco teórico, se puede observar que los sistemas que operan a escalas 

pequeñas pueden experimentar cambios en periodos cortos ante la posibilidad de 

que actores individuales puedan ejercer influencia, mientras que los que operan a 

escalas mayores suelen necesitar periodos más largos para  experimentar cambios, 

ya que precisan un mayor número de interacciones entre un número grande de 

actores (Prieto, 2013).  

En concordancia con lo anterior, en Tulum los cambios y adaptaciones en las 

escalas más pequeñas del sistema como el sector hotelero se dieron de manera 

relativamente rápida (1 año aproximadamente), aunque las adaptaciones a nivel 

destino (sobre todo después de 2019) tomaron un poco más de tiempo ya que 

implicaban también intercambios entre los distintos sectores de Tulum, además de 

nutrirse de experiencias de otros puntos turísticos de la región,  principalmente de 

dos maneras: 1) Por la migración y movilidad de la fuerza laboral entre las mismas 

ciudades turísticas de la región que permite compartir experiencias y aprendizajes 

entre trabajadores del sector turístico, lo que, enriquece los procesos de innovación 

y experimentación en la base del sistema (Prieto, 2013) y 2) mediante los 

intercambios e interacciones a niveles institucionales, sobre todo en el sector 

gubernamental, pero también a través de las asociaciones de hoteles y 

restaurantes, que se dan a través de estrategias como las alianzas, la realización 

de foros y la conformación de consejos especializados, propiciando estabilidad y 

legitimación de las estrategias de afrontamiento. Además, las interacciones entre 

estos dos niveles han llevado a conservar la memoria acumulada de sucesos 

pasados (Prieto, 2013).  



 

 

86 

Este conjunto de interacciones juega un papel esencial para la 

reorganización y transformación del destino turístico, confirmando que la panarquía 

es creativa y conservadora al mismo tiempo que combina el aprendizaje y 

continuidad (Walker et al., 2006; Prieto, 2013). En la práctica, conocer el ciclo 

adaptativo y panarquía del sistema costero turístico de Tulum, es de gran valor para 

identificar como la comunidad local se desarrolla en su territorio y observar de que 

forma el turismo fortalece o no su resiliencia (Chontasi y Ortega, 2020).  

7.2 Afectaciones, Percepción y Respuestas ante el Sargazo: Construcción de 

la Agencia Humana Comunitaria en Tulum  

Una de las principales críticas a los estudios sobre resiliencia social, radica 

en que estos suelen discutir de manera insuficiente la agencia humana (tanto 

individual como comunitaria), la cual es compleja y poco predecible debido a la 

capacidad de los individuos de moldear la trayectoria del cambio (Chen et al., 2020). 

Tras analizar las dinámicas principales del destino turístico de Tulum, desde la 

perspectiva de SSE, surge la necesidad de profundizar en el papel que tiene la 

agencia humana en la construcción de resiliencia ante el sargazo, partiendo de los 

resultados sobre las percepciones y respuestas ante los recales masivos en el lugar 

(objetivos uno y dos de la investigación). 

La manera de afrontar la llegada masiva de sargazo a Tulum está 

determinada por las percepciones de los grupos de actores que integran el sistema 

turístico, tanto de Tulum como de otros puntos turísticos de la región. Dos aspectos 

importantes en este sentido son las consecuencias de los recales para los distintos 
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segmentos de la población involucrados en las actividades turísticas y la capacidad 

de estos para procurar los cambios necesarios para enfrentar esas consecuencias. 

Los resultados de los objetivos uno y dos mostraron que las personas que 

dependen económicamente del turismo perciben como más fuertes las 

afectaciones; y aún entre estas, la percepción de los impactos difiere dependiendo 

de si sus actividades económicas se desarrollan en la playa o en otros puntos de 

Tulum, el acceso que se tiene a recursos (económicos, materiales y humanos) y el 

tipo de servicio que brindan (ver Tabla 3 en la sección de resultados).  

La percepción y afectación diferenciada con respecto a la llegada masiva de 

sargazo a Tulum ha dado pie a una variedad de respuestas colectivas ante el 

impacto. La eficacia, practicidad e implicaciones de estas respuestas varían debido 

a múltiples factores, como la disponibilidad de recursos, el uso de tecnología y la 

oportunidad de innovación y experimentación en estas. Esto propicia una 

distribución del control sobre este fenómeno ambiental que resulta desigual (Figura 

10). 

Lo anterior coincide con lo descrito por Davidson (2010) sobre la variedad de 

respuestas que tienen individuos y grupos, desde una perspectiva de la agencia 

humana y su relación con la resiliencia. El autor señala que la agencia humana suele 

distribuirse de forma desigual y que esta se relaciona en menor o mayor grado con 

el poder político de los actores, vistos como individuos en la arena pública con 

intereses sujetos a estructuras socioeconómicas más amplias. El poder político ha 

estado históricamente asociado al control de recursos por lo que suelen darse 



 

 

88 

concentraciones de privilegios sobre el acceso a estos, lo que permite a ciertos 

grupos dirigir esos recursos (usualmente limitados) hacia su propio beneficio. 

Figura 10. Distribución de la agencia humana a partir de las consecuencias, percepciones 

y respuestas diferenciadas ante el afrontamiento del sargazo 

 

Nota. El diagrama muestra cómo se origina una distribución desigual del control sobre el 

fenómeno de recales masivos de sargazo, lo que propicia una distribución desigual de la 

agencia humana entre los actores. Elaborado a partir de Davidson (2010).  
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Este control y capacidad de agencia diferenciados en Tulum se manifiestan 

a distintas escalas. Por un lado, está el segmento de la comunidad que no depende 

económicamente de forma directa del turismo y por el otro está el grupo que si lo 

hace. El sector con alta dependencia económica al turismo está conformado por 

distintos grupos que pueden clasificarse según diversos criterios, como por ejemplo 

los que se encuentran a orilla de playa y los que se ubican en el pueblo (a varios 

kilómetros de distancia), factor que marca una enorme diferencia en la agencia que 

los grupos tienen ante las llegadas excesivas de sargazo; también pueden 

clasificarse según la capacidad económica y acceso a recursos (naturales, humanos 

y económicos) o al tipo de asociación o compañía de que se trata. 

Existen en Tulum hoteles, restaurantes, clubes de playa, y operadoras de 

servicios turísticos con distintas ubicaciones, de distintos tamaños, categorías y 

dirigidas a distintos públicos: no tienen la misma agencia humana un Hotel Boutique 

con grandes esculturas en sus instalaciones que una zona de acampar tradicional 

o una de campamentos de lujo, aunque las tres estén a la orilla de la playa. Tampoco 

es lo mismo un hotel de tres estrellas dentro del pueblo que una cooperativa turística 

y pesquera con concesión de ZOFEMAT en una playa pública. En todos los casos 

la capacidad de los distintos actores para producir los resultados deseados, así 

como para acceder a recursos e influir en otras escalas del sistema varía 

gradualmente. 

Las diferencias en las capacidades y el control de estas diferencias, en la que 

los grupos con mayor acceso al poder concentran privilegios que pueden restringir 

el poder de agentes de cambio situados en grupos con menor capacidad para 
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producir resultados deseados, llevan a crear una escasez (y por lo tanto también 

una abundancia) distributiva, que desemboca en un carácter desigual. Entonces la 

relación (generalmente indirecta) entre privilegio y complejidad requiere de una 

mirada cercana a los sistemas sociales complejos, cuya capacidad para generar 

recursos crea la posibilidad de que existan también diferencias en el acceso y 

control de esos recursos (Davidson, 2010). 

En las observaciones y resultados obtenidos en las encuestas, en Tulum es 

evidente la diferencia en el acceso a recursos para la comunidad e, intrínsecamente, 

se reconocen también las diferencias de poderes y el acceso a los privilegios. Según 

la teoría, esto implica escasez y una distribución desigual de la riqueza en Tulum. 

En la fase analítica de esta investigación, a partir de los resultados obtenidos se 

confirmó la presencia de una resiliencia distributiva ante el impacto del sargazo a 

partir de las marcadas diferencias presentes en la localidad. 

Conocer la percepción de los efectos del sargazo, así como las respuestas 

de los distintos grupos de actores ante estos efectos y la perspectiva local ante esas 

respuestas, además de permitir analizar más de cerca la configuración de la agencia 

humana, permitió la identificación de los factores que promueven y/o disminuyen la 

resiliencia en Tulum y el registro de las características esenciales en la construcción 

de resiliencia ante el sargazo. 

7.3 Resiliencia Social ante el Sargazo en Tulum: Atributos Clave para su 

Construcción  

La resiliencia social es en ocasiones difícil de analizar y evaluar, 

principalmente porque no existe una vía establecida para hacerlo (Altshuler y 
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Schmidt, 2021), pero es altamente relevante para la comprensión de la 

problemática. Para entender su conformación en Tulum, se realizó trabajo 

etnográfico que permitió conocer el proceso histórico y sociopolítico de la 

comunidad para entender mejor la dinámica del sistema y se identificaron los 

factores relevantes que llevan al aumento o disminución de la resiliencia ante el 

sargazo. 

En Quintana Roo, desde finales de la década de los años sesenta se han 

creado ciudades pensadas para una sola actividad económica: el turismo de sol y 

playa, y más tardíamente el “ecológico”, siguiendo la tendencia de los consumidores 

(Benavides et al., 2015; Velázquez et al., 2019). Así la conformación del territorio de 

Tulum se ha modificado en función de intereses que hasta la actualidad 

monopolizan el desarrollo socioeconómico de Quintana Roo. 

Un ejemplo de esto son los desarrollos inmobiliarios de lujo como Aldea Zamá 

y Selva Zamá, ambos del grupo Zamá Desarrollos (Benavides et al., 2015). Los 

proyectos colindantes tienen una localización y extensión privilegiada, tal como lo 

promocionan en su página web: “Zamá Desarrollos cuenta con una importante 

extensión de tierra para la cual se está planeando un proyecto enfocado al destino, 

en donde se forme una comunidad donde sus habitantes y visitantes puedan vivir 

una experiencia única” (en https://aldeazama.com/zama-desarrollos/).  

La configuración del territorio en Tulum ha incluido también conflictos entre 

empresarios hoteleros y ejidatarios del ejido José María Pino Suárez (JMPS), el cual 

se localiza al sur de Tulum en un área privilegiada que tiene un amplio frente 

costero. Dentro de la zona del ejido  que se encuentra en la selva se localizan 
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cenotes, mangles y una laguna (Chunyaxché). El territorio del ejido JMPS destaca 

por su cercanía con la reserva de la biosfera de Sian Ka’an, lo que lo hizo un espacio 

ideal para la especulación y construcción de proyectos turísticos dirigidos a 

personas con alto poder adquisitivo, que significa la atracción de inversionistas 

nacionales y extranjeros. Esta situación acarreó diversos problemas por el acceso 

a las tierras ejidales para la construcción de proyectos turístico-inmobiliarios, lo que 

desencadenó altercados por el territorio y despojos por parte del Estado (Marín et 

al., 2020). 

La manera en que se configura el territorio en Tulum implica el surgimiento 

de una nueva estructura económica en la región, en la que el sector inmobiliario 

funciona para dar sustento al turismo y a la demanda de bienes y servicios que este 

genera. Esto da pie a desigualdades sociales, económicas y ambientales que 

continúan incrementándose (Marín et al., 2020; Velázquez et al., 2019).  

Esta desigualdad es evidente en el pueblo de Tulum, en dónde la 

infraestructura y condición de vivienda de los pobladores dista mucho de la 

opulencia que se ve en la Zona Hotelera o en los desarrollos de lujo. La desigualdad 

coloca a los elementos bióticos, sociales y económicos de Tulum en posiciones de 

vulnerabilidad, tal como señalan Velázquez et al. (2019) y cuyos efectos ya son 

visibles y aumentan las problemáticas regionales y locales como es la llegada de 

toneladas de sargazo a las playas de la comunidad. 

Las circunstancias de desigualdad de Tulum y los factores que disminuyen la 

resiliencia en la comunidad (ver Tabla 4 en la sección de resultados) llevan a 

cuestionar ante que otros eventos es vulnerable el destino turístico. Ya se mencionó 
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que la conformación del territorio y la distribución de recursos en la comunidad han 

dado pie a vulnerabilidades económicas y de vivienda. Además, al ser una ciudad 

costera es también vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos como huracanes 

y tormentas tropicales, así como a efectos directos e indirectos del cambio climático.  

Su alta dependencia económica hacia el turismo, sector basado 

fundamentalmente en las expectativas y en la confianza de los visitantes, hace que 

perturbaciones como la inseguridad por la presencia del crimen organizado puedan 

dañar la imagen del destino si la percepción de los visitantes es negativa. A un nivel 

macro, cuestiones globales también inciden en la vulnerabilidad de la industria 

turística, como un ejemplo de esto son los asuntos de economía global como las 

fluctuaciones de la moneda, la capacidad de compra de los mercados consumidores 

y la salud económica de los turistas (Rodríguez-Toubes y Álvarez, 2015), e incluso 

situaciones de seguridad sanitaria como la pandemia del covid-19, una de las crisis 

más relevantes del siglo XXI que se sumo a los recales masivos de sargazo (Fraga 

y Robledo, 2022). 

El hecho de que los componentes de un sistema estén expuestos a diversos 

disturbios en distintas escalas permite desarrollar la resiliencia, sobre todo en el 

ámbito social (Walker, 2020). Principalmente por la experiencia y el desarrollo de 

aprendizajes significativos que se dan a distintos niveles del sistema y que a través 

de dinámicas propias de los sistemas complejos como la panarquía permiten su 

construcción.  

En otras palabras, los distintos escenarios y factores que propician 

vulnerabilidad en diferentes sectores de Tulum también han llevado a aprendizajes 
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que los actores son capaces de trasladar a otros escenarios. Como ejemplo, está la 

manera en que la comunidad confrontada con la inseguridad, desigualdad, falta de 

acceso a servicios públicos y a los efectos de fenómenos meteorológicos; ha 

aprendido a gestionar acciones y respuestas que funcionan para cada grupo de 

actores. Y cuyos aprendizajes pueden trasladarse al afrontamiento de otras crisis 

como la del sargazo o incluso la pandemia por covid-19 (Fraga y Robledo, 2022).  

Entre los factores que promueven la resiliencia en Tulum, la experiencia es 

clave y hasta cierto punto promotora de otras variables como la agencia colectiva, 

la autoorganización y la capacidad de planear y adaptarse. Lo que señala Walker 

(2020) sobre la experiencia y los aprendizajes significativos se enlaza con lo que 

dice Davidson (2010) sobre la agencia colectiva, donde la aplicación de 

conocimientos y valores a la prevención de riesgos es posible de forma conjunta 

dentro de una comunidad, es decir la materialización de una acción colectiva 

orientada a un objetivo.  

Entonces, los aprendizajes significativos que se han dado en los procesos de 

respuesta ante crisis y fenómenos entre los distintos grupos de Tulum podrían estar 

orientando de manera colectiva la manera de responder ante el sargazo. Un 

constante monitoreo y estudio de los elementos del sistema será necesario no 

solamente ante la presencia sino también ante la ausencia del sargazo. 

Por otro lado, teóricos sociales como Harré (2002), no ven la agencia 

colectiva como una respuesta posible, sobre todo en los momentos significativos de 

evolución social, en dónde respuestas espontáneas y por lo general pasivas que 

reaccionan a acontecimientos externos son las que predominan, considerando que 
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la generación de acciones conscientes para generar un efecto deseado solo es 

posible a nivel individual. En este caso estaríamos ante un conjunto de respuestas 

“individuales” ante el sargazo en Tulum que responden más bien a la urgencia de 

hacer frente al acontecimiento extraordinario de lass arribazones masivas desde la 

realidad de cada grupo afectado. La agencia humana individual frente a lo colectivo 

será un reto para comprender la construcción de resiliencia en Tulum y en cualquier 

otro sector del Caribe mexicano. 

En Tulum ha sido fundamental para la construcción de la resiliencia ante el 

sargazo la modularidad del sistema social, que está muy relacionada con la 

autoorganización de los sistemas complejos (Walker, 2020). Las cooperativas, los 

empresarios pequeños, medianos y grandes y las mismas instituciones han sabido 

sacar provecho de la necesidad de que cada grupo defina las respuestas que mejor 

le funcionan para que en conjunto se mantenga vigente el destino, esta capacidad 

de autoorganización en ocasiones también implica el saber tender puentes con otras 

instituciones a distintas escalas, lo que significa un intercambio de recursos y 

aprendizajes. Pero se centra sobre todo en la autonomía y aprendizajes de cada 

grupo. 

Como ejemplo de liderazgo y habilidad empresarial que llevan a la auto 

organización, en torno al fenómeno del sargazo un empresario del sector turístico 

de Quintana Roo tuvo la iniciativa de la creación de un Observatorio Ciudadano del 

Sargazo, el cual monitorea diariamente la presencia de la macroalga en la costa 

norte del estado. Esta información se mantiene actualizada con el análisis de los 

datos obtenidos de instituciones científicas dedicadas al estudio del fenómeno del 
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sargazo: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Laboratorio de 

Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de la Florida, Sistema de Monitoreo 

Marino (SIMAR) de la CONABIO, así como imágenes satelitales públicas obtenidas 

de SENTINEL y datos oficiales de la SEMAR; y con la participación de habitantes, 

turistas y negocios que comparten fotografías y testimonios sobre el estado de las 

playas. En parte, este Observatorio es posible porque existe infraestructura 

tecnológica de detección de las grandes masas de sargazo mediante cámaras y 

satélites que han servido principalmente para asesorar al gobierno mexicano, 

buscando precisamente la reducción de la imprevisibilidad del fenómeno. 

Para determinar sí Tulum, como destino turístico es resiliente a la llegada 

masiva de sargazo que sucede cada año desde el 2014 en la región, hay que 

adentrarnos al debate, sobre todo sí la resiliencia implica volver a los patrones 

previos de crecimiento y funcionalidad o supone la reestructuración del destino 

hacia una nueva trayectoria (Ivars y Vera-Rebollo, 2021). Walker (2020) menciona 

que la resiliencia y la transformación no son dos estados opuestos, que el estar 

preparados para transformarse sí es necesario es un atributo elemental para 

promover la resiliencia en general.  

Tulum es una comunidad que ha experimentado grandes cambios en función 

de permanecer como un destino turístico vigente y deseable: caro para 

consumidores selectos y pobre para una mayoría de trabajadores que dependen 

del turismo. Entre estas transformaciones están las adaptaciones en rutinas y 

espacios de los actores turístico-costeros para hacer frente al sargazo, el 

seguimiento de lineamientos institucionales para el manejo de la macroalga y el 
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surgimiento de actividades recreativas, de aventura y culturales que no involucran 

la playa.  

Estas transformaciones se han dado también ante otros impactos como el 

covid-19, cuando el destino fue uno de los preferidos por los nómadas digitales para 

cursar las cuarentenas impuestas por el gobierno, con el surgimiento de espacios 

de cotrabajo (co-working) y la adaptación de sitios de hospedaje para este sector. 

También se ha dado en otros sectores, como la adaptación de predios irregulares 

construidos en terrenos invadidos y con materiales como madera para ser rentados 

como vivienda temporal de trabajadores, sobre todo del sector de la construcción. 

Esto evidencia que como señalan Walker et al. (2006), algunos regímenes 

del sistema pueden ser considerados deseables por un segmento de la sociedad e 

indeseables por otro. En relación con el capital inmobiliario en Tulum el aumento de 

valor de las tierras es deseable para desarrolladores y agentes inmobiliarios, y para 

quienes son dueños de propiedades en puntos estratégicos de la comunidad, pero 

resulta indeseable para trabajadores eventuales, migrantes en busca de empleo y 

habitantes que no tienen un inmueble propio. En este punto cobra vigencia la 

función de la agencia humana y la distribución desigual del control, de aquí la 

propuesta de que la resiliencia socioecológica sea entendida como distributiva, con 

efectos desiguales y bien diferenciados. 

En cuanto a la llegada de sargazo, el evento suele ser indeseable para 

negocios y cooperativas ubicadas a orilla de playa, pero resulta en un beneficio 

económico para aquellos grupos que sacan provecho de otros atractivos turísticos 
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como las visitas y actividades en cenotes o los parques recreativos situados en la 

región. 

La identificación de factores que promueven y disminuyen la resiliencia social 

ante el sargazo en Tulum permitió conocer los elementos y las circunstancias en las 

que los actores se desenvuelven ante este fenómeno. Además de propiciar la 

identificación de los atributos clave del sistema, es decir las características que son 

parte intrínseca de su estructura. Y que como menciona Walker (2020), es un punto 

imprescindible para entender (y explicar) la resiliencia.  

La lista de atributos que se consideran fundamentales para la construcción 

de resiliencia varía dependiendo del autor, Walker y Salt (2012) reconocen once, 

Chontasi y Ortega (2019) identifican cinco, Carpenter et al. (2012) describen nueve. 

Lo que evidencia que los atributos de la resiliencia deben ser contextualizados para 

cada sistema y cada situación y que no todos son críticos en todos los casos.  

Frecuentemente se carece de análisis que determinen cuáles necesitan más 

atención, por eso en la Tabla 5 se presenta una lista de los atributos que a la luz de 

los resultados obtenidos en la investigación son de relevancia en la construcción de 

la resiliencia en Tulum. 

Esta tabla cobra sentido cuando revisamos la propuesta de Ostrom (2009) 

quien identifica que la autoorganización es menos probable con unidades de 

recursos móviles que con unidades fijas, y que el tamaño del grupo o número de 

usuarios siempre es relevante, pero su efecto en la autoorganización depende de 

otras variables del SSE y de los tipos de tareas de gestión previstas.  
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Tabla 5. Atributos clave y su contenido descriptivo para la construcción de resiliencia en 

Tulum 

Atributo Descripción 

Diversidad de respuestas Existencia de diferentes formas de hacer la misma cosa, con 

diferentes capacidades de respuesta a diferentes tipos de 

perturbaciones.  

Modularidad Ausencia de sobre conexiones (para evitar fallos en cascada, 

por ejemplo) e infra conexiones (para optimizar la capacidad 

de aprendizaje y acelerar la respuesta a los impactos). 

Autoorganización Capacidad de los propios actores emprender acciones 

colectivas que les permitan organizarse dentro del sistema 

socio-ecológico específico. 

Experimentación y 

aprendizaje 

Desarrollo de escenarios para las expresiones policéntricas a 

diferente nivel. 

Agencia colectiva Aplicación de conocimientos y valores para la prevención de 

riesgos de forma conjunta dentro de una comunidad. 

Brechas socioeconómicas 

reducidas 

Disminución de la inequidad y de la brecha entre la riqueza 

opulenta y la pobreza que coexisten en la comunidad. 

Tulum como ciudad en constante crecimiento, con altas tasas de inmigración 

y alta afluencia de turistas de todos los niveles; corresponde a un sistema socio-

ecológico capaz de autoorganizarse y gestionar la resiliencia social, no solo ante la 

llegada excesiva de sargazo, si no ante otros disturbios e impactos que pudieran 

afectarlo. Esto a partir del uso de las playas y la segmentación de otros productos 

que promueve el destino en el marco del turismo de naturaleza, aventura y cultura.  

Con lo expuesto en este apartado se explican las principales características, 

dinámicas e interacciones de la resiliencia social ante el sargazo en Tulum, lo que 

permite presentar las conclusiones y algunas propuestas para continuar con la 

investigación científica de las arribazones de sargazo al Caribe mexicano, tomando 

como punto de partida este estudio de caso. 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

Sobre la resiliencia del destino: 

 Tulum como destino turístico, es resiliente a los recales masivos de sargazo 

que suceden cada año desde el 2014, esto solo quiere decir que una parte de la 

comunidad es resiliente ante una amenaza concreta. En los sistemas sociales la 

resiliencia está en un proceso constante de construcción y en esta influyen muchos 

factores. Aunque la afirmación de la resiliencia de Tulum es válida solo en el 

contexto actual, dadas las características y capacidades de la comunidad y los 

resultados de esta investigación, se puede distinguir una tendencia general de la 

comunidad hacia la resiliencia. 

 Probablemente la exposición a fenómenos como el covid-19, los huracanes 

y la inseguridad han hecho que Tulum sea más resiliente en general. Sin embargo, 

algunas de las resiliencias específicas no son necesariamente deseadas o ideales: 

ser resiliente ante situaciones de pobreza o a la falta de servicios e infraestructura 

urbana podría significar la perpetuación y legitimación de desigualdades. Que el 

sistema socio-ecológico no tolere esos estresores y termine por cambiar de régimen 

(es decir que no sea resiliente y se reestructure) probablemente sea un resultado 

más deseable en Tulum. Sin embargo, será la experiencia, autonomía y capacidad 

de organización de los actores las que determinen los caminos a tomar. 

 Como dice Walker (2020) la resiliencia se trata de aprender a dónde no ir en 

lugar de controlar perfectamente a dónde ir, en este sentido en Tulum ya se conocen 

algunos caminos que no se desean tomar ante el sargazo: como pretender 

detenerlo con barreras sin contar con embarcaciones para retirarlo del mar, 
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enterrarlo en la arena o dejarlo en la playa para que se seque (porque cambia el 

color de la arena), dejarlo en la selva y que se filtren al manto freático los lixiviados 

(lo que contamina el agua y los cenotes), o bien esperar que las soluciones vengan 

de las instituciones gubernamentales y no accionar directamente. La cuestión es si 

estos aprendizajes serán suficientes para que los esfuerzos conjuntos vayan más 

allá de solo discursos políticos y tengan repercusiones positivas a nivel destino.  

Sobre el desarrollo de la investigación: 

 El acercamiento a Tulum para explorar la dimensión social de la llegada de 

sargazo en el marco de la elaboración de una tesis de Ecología Humana fue un gran 

reto que ha traído grandes experiencias y aprendizajes académicos. Probablemente 

el más importante fue el de teorizar sobre la resiliencia social ante un evento natural 

como el sargazo, que implicó superar la forma fragmentada de pensar las realidades 

naturales y sociales. Porque, aunque en forma teórica se entendían como dos 

esferas que interactuaban y se influenciaban permanentemente, no fue hasta estar 

en campo que se pudo asimilar la magnitud de las interrelaciones, su estructura y 

complejidad, al mismo tiempo que se observó cómo la interacción entre lo natural y 

lo social ocurría de forma orgánica y espontánea. Esto de manera simultánea a una 

reflexión constante que partía de la teoría y aprendizajes obtenidos en el posgrado, 

se nutría de experiencias previas y tomaba sentido con lo experimentado en la 

comunidad. 

 Partiendo del punto anterior, la experiencia de “estar en el lugar” fue crucial, 

sobre todo en un período en que se vivían una serie de eventos relevantes en la 

comunidad: 1) las medidas de confinamiento por covid-19 y la alarma por posibles 
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contagios se mantenían parcialmente; 2) se reactivaba el turismo en el mundo y 

comenzaba Tulum a recibir turistas después de siete meses (marzo a septiembre) 

de un paro casi total; 3) la administración municipal cambió en octubre de 2021 y 

trajo consigo reestructuraciones y nuevas formas institucionales de accionar; 4) de 

manera indirecta el cambio de administración también desató una serie de hechos 

violentos que incluyeron el incendió de negocios, ejecuciones entre miembros del 

crimen organizado y un enfrentamiento armado en la zona turística que dejó dos 

turistas muertas en pleno centro de la ciudad; 5) esta ola de violencia propició la 

presencia de la Guardia Nacional para el resguardo de la seguridad pública en el 

municipio, lo que llevó a que los agentes pasaran a formar parte del paisaje del 

destino turístico. Presenciar estos acontecimientos (en pleno trabajo de campo), 

aunque significó la toma de muchas precauciones, fue crucial para observar como 

en el escenario social confluyen y compiten múltiples eventos, que dependiendo de 

su grado de emergencia y su rango de afectaciones inmediatas recibieron mayor o 

menor atención en ciertos momentos. Vivir esta experiencia en pleno trabajo de 

campo fue vital para repensar la verdadera dimensión de la ciencia social y su 

significativa diferencia con otras áreas de información como el periodismo de 

investigación; esta tesis se ubica en la necesidad de concentrar esfuerzos en la 

ciencia social desde un enfoque de ecología humana. 

Recomendaciones y perspectivas futuras 

 Son pocas las investigaciones orientadas a la dimensión social del sargazo 

en México, por lo que es necesario abordar este eje desde perspectivas 
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multidisciplinarias que permitan generar planes de manejo integrales y acordes a 

las comunidades afectadas. 

 Se necesitan más trabajos en el Caribe mexicano que investiguen la 

percepción de las acciones de adaptación y afrontamiento ante el sargazo, y que 

permitan ver si existe una mayor o menor aceptación de las acciones cuando la 

comunidad en general está más involucrada en las decisiones y toma de medidas 

ante las afectaciones. 

 Análisis de resiliencia de otras partes del sistema de Tulum ante otras 

perturbaciones serán importantes para conocer de forma certera y a profundidad la 

resiliencia general frente a todo tipo de perturbaciones, tanto sociales como 

ambientales. 

 La investigación, de manera colateral, permitió identificar que: 1) la 

disposición final del sargazo recolectado es un tema aún no resuelto en la región 

que preocupa a autoridades, empresarios y trabajadores debido al impacto en el 

paisaje y los posibles problemas al ambiente y a la salud que pudiera generar. Lo 

que coincide esta tesis con lo concluido por Meraz (2022) en su trabajo de tesis de 

Mestría en Ecología Humana sobre percepciones de recolectores de sargazo y 

trabajadores turísticos en Puerto Morelos, Quintana Roo y 2) la información que 

circula en la comunidad con respecto al tema viene de distintas fuentes y es en 

ocasiones confusa, desordenada y hasta contradictoria, lo que ha dado pie al 

surgimiento de creencias erróneas y mitos sobre el sargazo. Ambos temas son de 

importancia en la comprensión y análisis del fenómeno, pero ya que se alejaban de 



 

 

104 

los objetivos del trabajo no se profundizó en ellos. Por lo que futuras investigaciones 

al respecto son necesarias. 

 Sería muy útil aproximarse al fenómeno del sargazo en el Caribe mexicano 

desde perspectivas teóricas que aborden la incertidumbre, la vulnerabilidad y la 

adaptación del sistema, para tener un panorama más completo que lleve al 

desarrollo e implementación de planes y protocolos más inclusivos y eficaces donde 

la comunidad como espacio público, la academia, los cientificos sensibles a la 

dimensión social y los niveles de gobierno puedan alimentar y construir resiliencia 

socio-ecológica. De aquí la importancia de haber aceptado formar parte del proyecto 

de la Universidad de La Laguna, Tenerife, España mediante el estudio de caso del 

sargazo, y en la que se espera retroalimentación entre el Laboratorio de 

Antropología Marítima y el grupo de trabajo internacional. 

 Es recomendable para involucrar a más actores en la toma de decisiones con 

respecto al sargazo, crear sinergia entre instituciones, asociaciones, empresas y 

pobladores que coinciden en las playas. Ello podría aportar soluciones y se podrían 

obtener beneficios del trabajo en conjunto, tal y como recomiendan Arellano-Verdejo 

y Lazcano-Hernandez (2020) en su trabajo sobre crowdsourcing. 

 La perspectiva de los turistas ante la llegada de sargazo es también una línea 

de investigación pendiente que se precisa debido al papel que estos desempeñan 

en la conformación y transformaciones de destinos turísticos.  
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